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RESUMEN

Las presiones ambientales resultantes de las activ¡dades sociales y económicas

generadas por el consumo de mater¡ales y/o energia, así como de los productos

derivados y emisiones provenientes del sistema productivo -cualquiera sea este-

derivan en la alteración del medio ambiente. A la hora de evaluar y disminuir la huella

ecológica de sistemas complejos (multiproductos) el Anális¡s de Ciclo de Vida (ACV) es

una herramienta metodológica que permite visualizar, modelar, comprender, medir y

más adelante gestionar los impactos de un completo sistema de producción.

Este seminario consiste en una aproximación ACV aplicado al caso de estud¡o

Lollapalooza Chile (el festival de música más multitudinario que se ha realizado en el

paÍs a la fecha) y pretende ser un aporte al desarrollo apl¡cado de esta metodología

para organizaciones.

Se realizó una aproximación ACV de carácter cualitativo que permitió ident¡ficar

los insumos y las salidas del sistema, mostrando que los potenciales impactos

ambientales son múltiples y diversos, siendo los más relevantes las em¡siones de

gases de efecto invernadero (GEl) y material particulado (PM 2,5 y PM 10), residuos

sólidos y líquidos, asÍ como el consumo de recursos naturales. El sistema impacta

mayormente en las categorías de Cambio Climático (CC) y Agotamiento de los

Recursos Abióticos (ARA).La áreas responsables de estos potenciales impactos -en

orden decreciente- son: producción general; dirección comercial; gerencia; booking;

arte y diseño; medio ambiente; producción artística; administración y finanzas; y,

prensa y marketing.

Al involucrar a la organización en el anális¡s se obtuvieron conclusiones sobre

las capacidades de la organización, así como de los desafíos y oportunidades que

posee la productora para dar pasos en materia ambiental. Las posibilidades para

mejorar en las deferentés fases y operaciones son múltiples y habitan en d¡versas

dimensiones. Sin embargo, aún hace falta determinar indicadores ambientales más

específicos y contundentes, así como fortalecer el trabajo y la comun¡cación ¡ntra e

inter organizacional. Destaca sobre todo la necesidad d6 incorporar números (datos)

que permitan medir los impactos y comparar el desempeño ambiental de la

organización año tras año, en función de una mejora continua.
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ABSTRACT

Emissions and consumpt¡ons of energy and materials that come from any type of
social and economic activities generate environmental pressures. To asses and reduce

the ecologic footpr¡nt of complex (multidimensional) productive systems, Ljfe Cycle
Assessment (LCA), a methodological tool that permits visualization, comprehension,

modeling, measuring and later management of environmental jmpacts of the complete

system.

This seminary is about an LCA approximation applied to a real case of study: the

most massive music festival in the country, Lollapalooza Chile. lt's an effort to

contr¡bute in the application knowhow and developing of LCA tool for organizations, as

complex systems.

An LCA qualitative approximation made possible to identify consumptions and

emissions ¡n and out the system, showing that potent¡al env¡ronment impacts of
Lollapalooza Chile are multiple and djverse. More retevant impacts -in order of
magnitude- are greenhouse gas em¡ssions, particulate material (pM 2,5 y pM 10), solid

and liquid waste, as well as the natural resources consumption. Lollapalooza impacts

more heavily in the Climate Change and the Abiotic Resources Exhaustion categor¡es.

In the same way, areas in production, involved in potential environmental impacts, from

bigger to lower responsibility are: general production; commercial direction; general

management; art and design; environmental management; artist management;

administrat¡on and finances; and final¡y press and marketing.

lnvolving the whole production team in the LCA exercise perm¡tted to make valuable

conclusions about organization capacities, challenges and opportunities ¡n the
environmental management matter. There are multiple possibilities to improve

operations and phases in the production process, to make befler and more efficient

choices in lots of ways. However, it is necessary to determine more strong and spec¡f¡c

environmental ¡ndicators. Also to make more fluid communication in between areas and

other organizations involved in the process. Finally and most important

recommendation is to quantify, to incorporate numbers (data serials) that will make
possÍb¡e cont¡nuous improvement, measuring and comparing, year after year,

environmental behavior of the organization.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. Análisis de Ciclo de Vida

Las presiones ambientales resultantes de las actividades sociales y económicas

derivan en la alteración de las condiciones ambientales debido al consumo de

materiales y energía (insumos), así como de los productos derivados y emisiones

(salidas u oufpufs) del sistema productivo (o de consumo) en cada una de sus etapas

(UNEP, 2010). Para determinar cuáles son los mayores desafíos en la problemática

ambiental, se debe evaluar el sistema productivo desde una perspectiva c¡entífica

integral que permita categor¡zar e idealmente cuantif¡car los impactos ambientales que

genere la industria, de manera sistémica y sistemática (lSO 14040, 1997).

A la hora de evaluar y disminuir la huella ecológica de sistemas complejos

(mult¡productos) como son las o[ganizac¡ones sociales, el Análisis de Ciclo de V¡da

(ACV y LCA por sus siglas en inglés) es una herramienta metodológica que permite

modelar, visualizar y entender un completo sistema productivo, es decir, todo el

desarrollo del producto o servicio, desde las fuentes primeras, la extracción de

materias primas, su manufactura, empaque, marketing, distribución, uso y reutilización,

hasta su desecho y/o reciclaje (G. C¡emente, N. Sanjuan, J.L. Vivancos, 2005). En

otras palabras: "de la cuna a la tumba" o meior aún, "de la cuna a la cuna" (Braungart,

M., McDonough W.,2008).

El Análisis de Ciclo de Vida nace en los años 70 del siglo pasado con los

pr¡meros lrabajos sobre envases y gestión de residuos. El período 2003 - 2013 supuso

su consolidación, con la publicación, entre otros hitos, de las normas lSO, esto implicó

la estandarización de una metodología (G. Clemente, N. Sanjuan, J.L. Vivancos,2005).

El ciclo de vida de un producto es la historia de ese producto, desde que nace

hasta que muere (o vuelve a nacer); abarcando, parcial o completamente, la cadena

de valor. Esta herramienta permite conocer la estructura productiva de Ia organización

(su forma de operar y produc¡r), y saber s¡ es necesario realizar cambios para mejorar

la eficiencia, maximizar los beneficios que reporta el sistema y reducir los impactos

ambientales (gestión ambiental), sociales y/o económicos negativos.



. Sin embargo, dada la complejidad de algunos productos, un ACV puede tomar

mucho tiempo, siendo demasiado extenso y/o costoso. Por esto, se analizan partes del

s¡stema, realizándose ACV parciales: existen ACV "de la cuna a la puerta", "de la

puerta a la puerta" y "de la puerta a la tumba" (Peña, C., 2012).

El ACV permite también comunicar responsablemente la estrategia de evaluación

y gestión, así como los resultados de su aplicación: "Transformar los objet¡vos en

compromisos y anunciarlos públicamente, ayuda a promover procesos internos y

alienta a otras organizaciones a seguir el m¡smo cam¡no" dice Natura, compañía

transnacional de cosméticos, belleza y salud corporal.

'1,2. Metodología del AGV

La metodología ha ganado reconocim¡ento por su carácter integral, sistém¡co,

flexible, adaptativo y riguroso; pues considera los principios de gradualidad y mejora

conlinua. Es además, una herramienta muy útil de información ambiental, con mult¡tud

de aplicaciones en gestión (UNEP, 2010).

Según la norma ISO 14040, referida a ACV, esta es una técn¡ca que pretende

(1) Compilar las entradas y salidas de un sistema de producto o serv¡cio,

relevantes en un inventario y

(2) Evaluar los aspectos ambientales y los potenciales impactos amb¡enlales

asociados a ese producto y servicio, en particular a esas entradas y salidas

(rso 14040, 1997).

El ACV se crea para mostrar las implicancias que tendrá en la salud, el med¡o

ambiente, los ecosistemas, la infraestructura, etc. un determinado producto o servicio a

lo largo de su existencia. Asociando las cargas ambientales (emisiones, residuos, etc.)

a determinadas categorías establecidas de impacto ambiental (Braungart, M.,

McDonough W.,2008).

La metodología ha sido promovida y apoyada por The Life Cycle lnitiative del

Programa para el Medio Amb¡ente de Naciones Unidas (UNEP, por sus siglas en

inglés) y la Sociedad de Química Ambiental y Toxicología (SETAC) (UNEP/SETAC,

2015).



"Analizar un sitio productivo y comparar el sistema sobre los años podrÍa proveer

una mirada mucho más amplia y completamente d¡ferente sobre la responsabilidad de

nuestros actos, e ¡dentificar oportunidades a lo largo de toda la cadena de valor en

busca de oportunidades para reduc¡r costos y obtener beneficios" dice BASF, una de

las mayores y más antiguas compañías quím¡cas industriales, de orlgen alemán, con

sucursales a lo largo y ancho de todo el planeta.

Un ACV se vale de una estratificada e iterativa metodología (Figura No 1)

compuesta por cuatro fases:

1) Objetivos y alcance del estud¡o: consiste en la defin¡ción del tema de estudio y

los límites del s¡stema;

2) lnventar¡o (lCV): consiste en la construcc¡ón de una matriz que representa al

sistema productivo o alguna de sus partes, donde se ingresan los datos (las

cantidades) referidos a entradas (insumos) y sal¡das (emisiones) de materia y

energia hacia y desde el s¡stema para que funcione;

3) Análisis del impacto (AICV): consiste en la traducción de la información

contenida en el inventario a ¡nd¡cadores ambientales, para esto se utilizan

modelos que permiten transformar a una unidad común toda Ia información

obtenida; y, finalmente,

4) lnterpretación: se realiza durante todo el ACV, de esta manera permite obtener

conclus¡ones de cada etapa, muchas veces se solicita la intervención de un panel

de expertos (multidisciplinario) para este propósito (lSO 14040, 1997).

El número de iteraciones depende de cuánto se quiera profundizar en el análisis1.

lPara más detalles ver Anexo A: N¡etodología del ACV.

3



L f-ñ[s1soil*a"r"l ¿,
i-

Figura No L Metodología cÍclica del ACV definida en cuatro fases iterativas.

1.3. Eventos sociales masivos

A escala global, cada año ocurren millones de eventos de carácter masivo (más

de 3.000 personas)2, por los más diversos motivos, de todas las formas y tamaños:

carnavales, ferias, exposiciones, desfiles, competencias, fiestas, premiaciones,

reuniones anuales, conferencias, campamentos, conciertos, obras de teatro y un s¡nfín

de encuentros deportivos, gastronóm¡cos, corporativos, publicitarios, gubernamentales,

comunitarios, comerciales, etc. Públicos o privados, abiertos o cerrados, con o sin fines

de lucro (lSO, 2012).

Un evento social, como su nombre Io indica, es un tipo de organización efímera -

no permanente- que, como todas las organizaciones, tendrá un impacto en el ambiente

(UNEP/SETAC, 2015).

1.3.1. Eventos masivos en Ch¡le

En Chile, la producción de eventos mas¡vos ha aumentando aceleradamente, la

industria está creciendo (CNCA, lNE, Gobierno de Chile, 2013). En los últimos diez

años se ha duplicado la cant¡dad de productoras de eventos3 (UNEP/SETAC, 201 1).

2 Un evento mas¡vo es aquel que congrega a más de 3000 personas, cifra que aumenta a 100.000

(Lollapalooza Chile) e ¡ncluso a más de 200.000 (Glastonbury UK). En adelante cuando se haga referenc¡a

a un evento/encuentro, se entenderá que se habla de un evento masivo.

3 Entevista mn Jorge Ramirez, actual gerente de AGEPEC
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Revisando solamente el número de shows producidos por tres de las más

antiguas y emblemáticas productorasa de shows musicales y eventos masivos en Chile,

en la ú¡t¡ma década, se puede ver claramente el crec¡miento de Ia industria (Figura No

2) en el período 2OO1 - 2011, según las tres mayores (de ocho) productoras m¡embro

de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entreten¡m¡ento y Cultura

(AGEPEC), gremio que agrupa a un 70% de la industrias.

Además, según un estudio realizado el 20136por el INE (lnstituto Nacional de

Estadística) y el CNAC (Consejo Nacional de las Artes y la Cultura), en el pais ocurren

miles de eventos de este tipo (Tabla No f ) (CNCA, lNE, Gob¡erno de Chile, 2013).

La bibliografía relativa a eventos sociales masivos y sustentabilidad en el mundo

es escasa, sin embargo, en los estudios existentes, se reconoce el imperat¡vo de

aproximarse a una producción más limpia y equitativa detrás de las convergencias

sociales (Brooks, O'Halloran & Magnin, 2007). En Chile, aún no se reconoce un

protocolo claro que s¡stematice un procedimiento de aproximación gradual a la

sustentabilidad para la industria de la producción de eventos masivosT; tampoco

exislen regulaciones amb¡entales ni normas al respecto (Exigencias de Seguridad para

Eventos Masivos en Chile).

o DG Medios, Multimúsica y La Oreja.

s lnformación obtenida en el s¡tio web of¡cial de AGEPEC y mediante entrevistas con Beatriz Guiñez,

directorá ejecutiva de DG Med¡os.

6 lnforme Anual 2Ol3: Cultura y T¡empo Libre, Consejo Nacional de las Artes y la Cultura (CNAC) con el

lnstituto Nacional de Estadistica (lNE), Gobiérno de Chile, 2013.

7 Entrevistas con el actual gerente de AGEPEC, Lotus SPA. Consultas en N4MA y CNAC. Lo único que

existe én materia de regulaciones y requerim¡entos es (Exigencias de Seguridad para Eventos t\,4asivos en

Chile).



Eventos musica¡es mas¡vos en Ch¡le durante el per¡odo 2001 -
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Figura No 2, lncremento del número de eventos masivos entre los años 2001 y 201'1

según los datos de DG medios, La Oreja y Multimúsica.

Tabla N'1. lncremento en el número de espectáculos musicales entre el año 2009 y

2013. Fuente: Encuesta de Espectáculos Públicos (lNE).

Año

Funcloness

Tipo de espectáculo

Total Concierto música docta Concierto música Dopular

2009 3.710 1.124 2.586

2010 4.117 'f .16f 2.956

20'11 4.299 L346 2.953

2012 4.681 1 .371 3.3'r 0

2013 4.479 'l .398 3.081

I Los datos se refleren exc¡usivamente al movimiento registrado por los teatros, centros culturales y

similares que respondiero¡ la encuesta lNE, declarando haber presentádo espectáculos mus¡cales por lo

menos una vez en el año.



1.4. lmpacto amb¡ental de un evento masivo

Para medir los impactos de un evento se debe evaluar un amplio rango de

aspectos ambientales, de esta forma, las organizaciones tienen más ángulos desde los

cuales evaluar sus operaciones, desempeño y decisiones (lSO 14072, 2015), pudiendo

observar y conocer los sistemas naturales y culturales donde se desenvuelven, con los

que se relacionan y cómo estos se ven afectados por sus acciones.

Esta ioma de consciencia, puede tamb¡én "devolver la mano" en forma de

acc¡ones innovadoras y sign¡ficat¡vas para aumentar la ef¡c¡encia de las operaciones,

reducir el impacto, solucionar problemas ambientales, de salud, etc. En pocas

palabras: funcionar de manera más responsable (Jones, M., 20f0) N. Jas¡ková, V.

Burés, P. Maresová, 20'11).

Si una organización no mide sus impactos, no puede tomar concienc¡a y actuar.

Si se mide solo una parte, no se considerarán ni visibilizarán los impactos generados

en otras áreas (impactos indirectos). Por ejemplo, se puede cambiar de energía fósil a

energía renovable, afectando tremendamente el uso del suelo o del agua. Otro ejemplo

es cambio de energía fósil a energía nuclear: se pueden reducir las emisiones de

gases de efecto invernadero (GEl), pero aumentar los impactos asoc¡ados a desechos

nucleares. Tomar conciencia de esto, situándose siempre en el peor escenario posible,

permitirá reducir los impactos de las actividades de las organizaciones en los diferentes

aspectos que afectan al ambiente.

En la gran mayoría de las empresas, más del 75% de las emisiones de GEI

provienen de fuentes de emisión indirecta (sin considerar la electricidad). Sólo para 4

de 19 industrias, el 40oA del total de impactos corresponde a los impactos directos, y

estas industrias son extractivas (forestal, minería, gas, petróleo y química)

(UNEP/SETAC, 2015).

Al presentarse las artes y diversas expresiones de la cultura en un ambiente

entreten¡do, ¡iv¡ano y recreativo, se prop¡cia la ¡ncorporac¡ón de nuevos hábitos, pues la

audiencia está receptiva y más permeable que de costumbre. Ocurre ontonces, un

fenómeno social claramente favorable al camb¡o para hacer efectivas ¡as polít¡cas

verdes y de desarrollo sostenible en un país (Jones, M,, 2010).
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El impacto de un evento está relacionado, entre otros, con la(s) actividad(es) que

se realice(n), su duración, locación (el área geográfica que abarca) y con la cantidad de

personas que participan. Depende de las relaciones que establezca el sistema (evento)

con su prop¡o medio, ¡ncluyendo otros actores y organismos que interacc¡onan durante

su desarrollo (proveedores, partic¡pantes, organizaciones, instituciones, autoridades,

etc.). Es importante para el análisis visibilizar las interacciones que se dan, por lo

menos, entre la c¡udadanÍa, la industr¡a y el Estado (o ente regulador) (lSO, 2012).

El origen del impacto también es relevante al momento de hacer gestión

ambiental. Todo esto debe considerarse al momento de diseñar el plan de gestión

ambiental (decidir dónde y cuándo apl¡car medidas de gestión), visibilizando los puntos

de inflexión y las "zonas de catapulta" (en inglés llamadas leverage points) que

muestran aquellos lugares de máxima repercusión en la eficiencia de los procesos,

donde se deben tomar medidas en busca de (1) la minimización de los impactos

negat¡vos en el ambiente y la sociedad y (2) la generación de impactos positivos en la

sustentabilidad del sistema (reducir la contaminación, dinamizar los procesos,

aumentar los rendimientos, por ejemplo) (l\4eadows, D., 1999).

Muchos países ya han adoptado medidas reguladoras para reducir los impactos

ambientales de los eventos masivos; Alemania (Dubrikow, K-M.,Jaeckel, U. 2010),

lnglaterra (Jones, M., 2010) y la República Checa son naciones vanguardistas en esta

materia. Sin embargo y a pesar de que ya existe una norma tSOs, que entrega los

Iineamientos básicos y los argumentos (para qué y por qué trabajar sobre la

sustentabilidad de los eventos), el medir y hacerse cargo de sus impactos, aún no es

una práctica generalizada para los países y las productoras de eventos en el mundo

(V. Jasiková, V. Burés, P. Maresová, 201 1).

Pensando en el mediano y largo plazo, el sector productivo de eventos masivos,

cuenta con excelentes herramientas para contribuir a la reducción de la huella de

carbono nacional, funcionando como un mostrador para mejores hábitos y nuevas

tecnologías, comprometiendo directa o ¡ndirectamente, en el inmediato, mediano o

largo plazo, a los asistentes (Jones, M.,2010).
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Para apl¡car medidas de gestión que reduzcan los impactos ambientales, primero

es necesario saber qué tipo de impacto se está generando y cuál es su origen, esto

requ¡ere de un esfuerzo por conocer, clasificar y cuantificar. El ACV es una

metodología que se presenta como idónea para identificar y gestionar los ¡mpactos

amb¡entales de un evento mas¡vo.

1.4.'1. Dificultades de la gestión ambiental para eventos masivos

En Ia actualidad, existen productoras de eventos, que hacen un esfuerzo por

reducir su impacto ambiental a la vez que buscan ampliar la conciencia ambiental

ciudadana (Lotus, 2015) (Lotus 2014) (Lotus, 2013) (Lotus, 2012) (Jones, M., 2010).

Ambos son nobles y valorables ejerc¡cios, pero muchas veces las acciones b¡en

intencionadas son insuficientes e incluso contraproducentes. Existen algunos errores

frecuentes que se cometen al momento de hacer gestión ambiental. Muchos de estos

errores nacen en la falta de información y conocimiento, muchas veces omitidos por la

prisa de la moda yel negocio de la sustentabilidad (Jones, M., 2010).

Se asocia, confusamente y con frecuenc¡a, gestión ambiental con la medición y

neutralización de la huella de carbono (con bonos que se transan internacionalmente,

para impactos que se generan localmente, mercant¡llzando la salud y la vida), y el

reciclaje (antes que buscar la minimización de residuos) (Lotus,2015), (Lotus,2014).

Estos valorables esfuezos, que sin duda aportan a la salud ambiental, son aún formas

reduccionistas de enfrentar un problema sistémico y complejo, donde existe una serie

de impactos que no se miden por no evaluarse el ciclo complelo de vida del evento, sin

mencionar los impactos indirectos y/o agregados. Por lo tanto, muchas veces, Ias

medidas de gestión son insuficientes e incluso contradictorias (UNEP/SETAC, 2015).

La gestión ambiental por definic¡ón busca generar procesos más eficientes,

aprovechar al máximo los recursos, minimizando los insumos, sobre todo si estos son

recursos no renovables (Fundación Fórumambiental).

La ciencia del cambio climático no es aún una ciencia exacta. Neutralizar la huella

de carbono es imposible (Jones, M., 2010). Esta se puede medir sólo parcialmente, por

lo tanto se puede neutralizar de la misma forma y eso es lo que responsablemente se

debe comunicar. La naturaleza compleja de un evento hace que sea prácticamente
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imposible determinar la verdadera huella de carbono. La huella de carbono infiere el

total de emis¡ones, se basa en aproximaciones. Tomar medidas, dar pasos para reducir

el impacto global del evento es lo que ¡mporta (Jones, M., 2010).

Es ¡mportante comunicar las gestiones que se realizan a la audiencia, para que

esta se informe e involucre, sin embargo el marketing verde'0, a menos que se haga

con argumentos y protocolos consistentes, que entreguen resultados verificables,

causará un problema a la organización, pudiendo generarse contrad¡cciones, falsa

información, imagen deshonesta, lo que puede traer incluso problemas legales.

Son trascendentes los esfuerzos realizados para educar ambientalmente, a la

empresa u organ¡zación, pero muy especialmente al área responsable de asuntos

ambientales y de sustentabilidad (UNEP/SETAC, 2015). La educación amplía

hor¡zontes y también pone límites, hace a los seres humanos más conscientes y por lo

tanto responsables (lvlaturana, H., 2010).

1.5. Análisis del ciclo de v¡da de Lollapalooza Chile

Con 25 años de vida, Lollapalooza se ha consagrado como uno de los fest¡vales

de mús¡ca más ¡mportantes y multitudinarios del planeta. Fue ideado en 1991 por Perry

Farrell, en pr¡nciplo, para la despedida de su banda Jane's Add¡ction. Desde entonces,

Lollapaloozall ha sido un instrumento para acercar la música a las masas, un vehÍculo

para la cultura popular (Lotus, 2013).

El festival congrega a muchos y diversos actores de la sociedad, muchas

organizaciones y empresas (proveedores). La productora por sí m¡sma no fabr¡ca nada

más que el festival, que si bien es comercializable, es un producto de carácter

inmaterial: lo que se vende es una experiencia.

En 2011 ocurrió Ia primera versión de Lollapalooza Chile, a cargo de la

productora chilena, Lotus Festivals, con una concurrenc¡a de 80.000 personas por día,

61 shows en vivo en cinco escenarios dispuestos (hoy son siete), y diversas

10 En inglés se llama greenwasl,,ng cuando una empresa u organización comunica algún tipo de gestión

ambiental públicamente y sus prácticas en general se contradlcen con los principios de la sustentabilidad,

" Cada vez que se haga mención a Lollapalooza, se estará ret¡riendo a Lollapalooza en Chile a menos

que se haga explícito de otra forma,
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expres¡ones artísticas y urbanas en un amb¡ente marcado por la sana conv¡vencia y el

cuidado del medioambiente. En 2012 se sumó Sao Paulo (Brasil), 2013 Buenos Aires

(Argentina), 2015 Bedfn (A¡emania) y para el 20'16, se anuncia Lollapa¡ooza Colombia

en Bogotá. Lollapalooza en el mundo ha decidido responsabilizarse por su huella

ecológica y por el mensaje que entrega a la soc¡edad (Lotus, 2013).

La productora aglutina en su cadena de abastecimiento a variadas industrias

(Lotus, 201 1). En un mundo de crec¡ente conect¡vidad y complej¡dad, a pesar de que el

impacto directo de la organ¡zación es limitado, la productora es responsable de muchas

de las actividades y decisiones que toman otros actores sociales (marcas,

proveedores, servicios públicos, ONGs, medios de prensa, etc.). Este tipo de

actividades si bien están fuera del control operacional de la productora, son su

responsab¡lidad desde el punto de v¡sta financiero y político, pues decide a quién

involucra en el evento (UNEP/SETAC, 2015), por lo tanto, Lotus, deberá

responsabilizarse de sus impactos y prevenirlos desde el comienzo

(sueño/d¡seño/nacimiento/planificación)y hasta el fin (nuevo comienzo) (UNEP/SETAC,

2015).

Desde el 2010 existe en Lotus un área de Medio Ambiente y Sustentabilidad

dentro de Ia productora, que entre otras gest¡ones, se encarga de: hacer educación

ambiental no formal; convocar y congregar a organizaciones socio-ambientales;

reciclar; promover el uso de la bicicleta y el transporte público; y, medir la huella de

carbono del fest¡val. Para el año 2015,e1 multitud¡nario evento emitió 3300 toneladas

de dióxido de carbono equivalente (CO2 eq.) a la atmósfera (Lotus, 2015) así como 19

toneladas de residuos sólidos diariosl2.

Por todo esto, al cuarto año de vida del festival, la productora aceptó someter a

Lollapalooza Chile a un ACV - O13, lo que fundamenta la necesidad det trabajo que se

presenta en este Sem¡nario de Título, que explora por primera vez la posibilidad de

aplicar la metodologia ACV a un evento soclal mas¡vo.

12 Estimación para SOOOO espectadores,tnformación proporcionada por la productora.
13 Según ISO/TS 14072 (lSO,2014c): "Una organización es una persona o un grupo de personas que

tiene funciones propias con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos". Según

esta definic¡ónLollapaloozaes una organización.
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1.6. Hipótesis

Al aplicarse una aprox¡mación de ACV a un evento social masivo, es posible

conocerl4 los potenciales impactos ambientales que este genera.

1.7. Objetivos

1.7.1. Objetivo General

Aportar al desarrollo de una metodología de gestión ambiental, basada en un

enfoque y aproximac¡ón de ciclo de vida (ACV). Se busca ampliar y refinar el abanico

de herramientas existente para productoras de eventos y servicios públicos

responsables de fiscalizar, evaluar y gestionar aspectos ambientales de la producción

de evenlos sociales masivos, así como para las instituciones encargadas de leg¡slar en

esta materia. Esto, med¡ante la aplicación del ACV para organizaciones al caso de

estudio Lollapalooza Chile 2015.

1.7.2. Objetivos Específicos

- Describir participativamente, el sistema productivo de Lollapalooza mediante

entrevistas con cada una de las 15 áreas de producción y traduc¡rlo en un

flujograma (sistematizar el proceso product¡vo, "de aba.jo hacia arriba");

- Elaborar un modelo de ¡nventario de ciclo de vida en base a dichas entrevistas,

que contenga las fases, etapas, procesos y operaciones para cada área de

producción del festival;

la Es necesario precisar que como se trata de una herramienta de gestión ambiental inexplorada en este

ámbito del desarrollo ¡ndustrial (eventos mas¡vos), el "conoce/'se refiere a la descripción del sistema y los

procesos que lo componen, así como a la estimación cualitativa de los impactos amb¡entales que genera.

Todo esto es parte de la descripción que se persigue. Esta herramienta (ACV) sirve también para

cuantif¡car dichos ¡mpactos amb¡entales, pero ese propósito escapa del presente seminar¡o.
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- ldentificar y estimar cualitativamente aquellos potenciales impactos amb¡entales

que genere el festival, asociándolos a los diferentes procesos y áreas

responsables de la producción;

- Asignar categorías de impacto a las cargas amb¡entales previamente

identificadas;

- ldentificar (mediante entrev¡stas) fortalezas, desafíos y oportunidades para la

gestión ambiental de un evento masivo como Lollapalooza, en base a la

experiencia de la productora (de las y los jefes de área);

- Elaborar recomendaciones que perm¡tan evitar o m¡nim¡zar los daños

ambientales asoc¡ados a un evento social masivo.



II. METODOLOGíA

La metodología propuesta y utilizada, se cimienta en la lógica del ACV, por lo que

teór¡camente se fundamenta como una aproximac¡ón de ciclo de vida para el fest¡val;

sin embargo, esta se basa principalmente en la experiencia práctica de un grupo de 15

líderes (jefes de área) y en el trabajo colaborativo/participat¡vo.

Toda la información utilizada, fue adquirida empíricamente, mediante un

procedimiento participativo y colaborativo compuesto de, básicamente, tres partes:

1) Sistemat¡zar el proceso de producción, entrevistando a ios jefes de área (15

áreas, 15 entrev¡stas), con su respectiva validac¡ón y la construcción de un

completo diagrama de flujo que aglutine a las 15 áreas de producción en un

esquema o flujograma para el evento desde que nace hasta que muere, con su

respect¡va validación;

2) Elaboración de plan¡llas molde (matrices) para realizar un inventario de ciclo

de vida de Lollapaloozals en base a las entrevistas, perfeccionado con el

flujograma y val¡dado con los jefes de cada área; y,

3) Análisis de impacto cualitativo (identificación y clasificación de los

potenciales impactos ambientales según tipo de insumo), asignando categorías

de impacto, procesos y áreas responsables. La interpretación de los resultados,

conclus¡ones y recomendaciones metodológ¡cas y de gestión son también parte

importante de la evaluación de la metodología y las medidas de gestión

propuestas. Muy poco hay descritol6 para el sector productivo de los eventos

sociales masivos y la sustentabilidad. El conocimiento basado en la

experienc¡a, fundamenta los contenidos de Ia propuesta metodológica que aquí

se presenta. El siguiente diagrama (Figura No 3) describe la ruta metodológica

segu¡da para el desarrollo de este seminario.

15 Ver Anexo B
16 No ha s¡do documentada la aplicac¡ón de la metodologfa de análisis de ciclo de v¡da para hac€r gest¡ón

ambiental en un caso de estudio similar, por lo tanto se desconocen ejercicios prácticos o teórlcos al

respecto.
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Todo esto posterior a una exhaustiva bÚsqueda de información bibliográfica

experiencias apl¡cadas de gestión ambiental para eventos masivos y ACV.

Figura N'3. Ruta metodológica.

Entrevistar a productores de

área y validar la información

Construir flujograma Para
Lollapalooza cL y validarlo

Elaborar matrices de inveniario
(lCV) por área, asignar tipos de

insumo por proceso

ldentiflcar y estimar
cualitativamente los potenciales

impactos ambientales asociados a
insumos

Asignar categorias de
impacto a las cargas

ambientales identificadas

Evaluar el or¡gen de las cargas
ambientales del sistema
(interpretar resultados)

Elaborar conclusiones Y

recomendaciones
metodológicas y de
gestión para el caso
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2.1. Sistematizar el proceso de producción

Para comprender el completo sistema productivo del festival Lollapalooza -como

de cualquier otra industria- es necesario conocer al detalle los procesos involucrados

en el mismo, las relaciones entre ellos y su orden de ocurrencia. Para eso se debe

ordenar las actividades y procedimientos por área y por etapa de producción, de la

manera más clara y ordenada posible, considerando la experiencia y las impresiones

de los responsables de la ejecución, idealmente en consenso.

2.1.1. Entrevistas

La descripción del sector product¡vo, del evento en part¡cular y las diferentes

áreas de trabajo, la rcalizó el mismo equ¡po de producción (efes de área a cargo, que,

con cinco años de exper¡enc¡a, son quienes mejor conocen su área y quehacer

operacional dentro del fest¡val). Se destacó la relevancia y significado de realizar un

ACV para el evento, respondiendo dudas, definiendo y/o reforzando conceptos,

profundizando en algunos aspectos cuando fuese necesario.

Para conocer, de primera fuente, la estructura organizacional de la productora,

sus áreas de trabajo, funciones y formas de funcionar (qué hacen y cómo lo hacen),

fue necesario realizar un trabajo colaborat¡vo con las áreas, sustentado en todo

momento por la exper¡encia adquirida en la producción de eventos, y en particular en Ia

producción de Lollapalooza por cinco años consecut¡vos. Esle trabajo consistió

principalmente en la realización de entrevistas personalizadas a los.jefes de área, por

cada una de las15 áreas de producción17.

Las entrevistas a cada uno/a de los/as encargados/as de área en la producción

del festival, se realizaron en dos fases:

La primera incorpora aspectos "blandos" para motivar y alinear al equ¡po de

trabajo con el propósito del análisis, evaluando, considerando y nivelando asimetrías

conceptuales. Esta fase viene acompañada de una serie de preguntas cuyas

17 En la secc¡ón donde se presentan los resultados se describe en detalle cada área de producc¡ón y sus

funciones en Lollapalooza Chile.
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respuestas entregaron nociones sobre ciertos conceptos que manejaba (o no y cómo)

el equ¡po y que permit¡eron abordar el anális¡s colect¡vamente desde el inicio.

Las preguntas que se realizaron en la primera fase:

. Como producto(a), ¿Qué entiendes por sustentabilidad?

. ¿Qué rol crees que desempeña un evento masivo en el desarrollo sostenible de

una sociedad?

. ¿Qué actividad o proceso es la más r¡esgosa o genera mayor inestab¡lidad

(incertidumbre) a la empresa?

. ¿Cuáles piensas que son los tres aspectos claves (determinantes) a trabajar

para acercar un evento a la sustentabilidad?

o ¿Cuáles son las oportunidades, posibilidades y formas que visualizas para

acercar un evento masivo a ¡a sustentabil¡dad? Asi mismo, ¿Cuáles son los

mayores desafíos, dificultades y debilidades?

o ¿Cuáles son las fortalezas, capac¡dades, talentos y cualidades que perc¡bes

dentro de la productora para lograr el objetivo de la sustentabilidad?

Luego, en la segunda fase, cada jefe/a de área procedió a realizar una

descripción de las operaciones, identificando los procesos y etapas bajo su

responsabilidad, así como entregar su percepción respecto de las oportunidades y

desafíos para hacer gestión ambienlal.

Las preguntas de la segunda fase fueron:

o ¿Cuáles crees que son los mayores impactos ambientales que genera

Lollapalooza?

. ¿Cuál actividad (proceso productivo) necesar¡a para Lollapalooza, crees tú que

es la que mayor impacto tiene en el ambiente? ¿Cuál le s¡gue en orden de

importancia?

. Enumera los procesos que se desarrollan en tu área (ba.io tu responsabilidad),

para que el festival ocurra. lndicando el nombre, breve descripción y el

propósito de cada proceso.

. Enumera las etapas dentro de cada proceso y ordénalas secuencialmente.
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. ¿Qué proceso(s) en la producción de tu área, consume(n) la mayor cantidad de

energÍa (combustible, electricidad, etc)? ¿Qué etapas consideras crÍticas en

este (estos) proceso(s)?

. ¿Qué proceso(s) en la producc¡ón de tu área consume(n) la mayor cantidad de

materiales? ¿Qué etapas consideras crÍticas en este (estos) proceso(s)?

o ¿Qué proceso(s) dentro de la producción de tu área, consume(n) Ia mayor

cant¡dad de dinero?

. ¿Qué proceso(s) es(son) lo(s) que genera(n) mayor cantidad de desechos o

residuos (líquidos y sólidos)? ¿Qué etapas consideras críticas en este (estos)

proceso(s)?

2.1.2. Flujogramas

Gracias a la información obtenida de las entrevistas (realizadas de forma

personalizada), se construyó un esquema que representa a la organización (estructura

funcional u operativa) del Festival Lollapalooza Chile (flujograma).

Se deberán realizar flujogramas para cada áÍea y luego consolidar para

representar el proceso de producción del festival en un solo diagrama, lo que permit¡rá

visualizar el sistema como un todo, de manera integral, así como sus interacciones con

el medío.

La construcción de un diagrama de flujo para Lollapalooza implica la

consideración de una serie de pasos:

. Se estableció el objetivo que persigue el diagrama, el nivel de detalle y el tipo de

diagrama a ulilizar,

. Se definió los lím¡tes del proceso productivo mediante la ldentificación del primer y

último paso que lo conforman;

. Se identificaron los pasos (operaciones) incluidos dentro de los límites del proceso

y su orden cronológrco;

. Se ubicaron los pasos y se ¡dentificaron los puntos de decisión (la presentación de

las dos ramas posibles correspondientes se identifican con los términos SI/NO);
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. Al tener identificados y ubicados los pasos en orden cronológico, se revisó el

proceso con el fin de corroborar que se encontrara completo y ordenado, prev¡endo

así la omisión de pasos relevantes;

. Se construyó el flujograma respetando la secuencia cronológica y asignando los

símbolos correspondientes con su respectiva leyenda.

. Finalmente, se consultó al productor general del festival (responsable de la

ejecución y el desarrollo de los procedimientos y sus interrelaciones a n¡vel general)

por el orden y Ia veracidad de la información expuesta en el flujograma.

2.2. Aproximación de ACV

La aproximación de análisis de ciclo de vida es una meiodología que s¡enta las

bases y guía el desarrollo de un protocolols elaborado para

(1) Conocer Ia estructura organizativa de la productora (descripción de las

áreas de producción, relaciones entre ellas, funciones que cumple cada

área y en qué orden cronológico - espacial); y así poder

(2\ Levantar la información necesaria sobre las actividades, procedimientos u

operaciones involucrados en cada etapa y en cada área de producción del

festival (requerimientos y recursos humanos, mater¡ales, energéticos y

otros), para determinar y evaluar sus impactos ambientales.

Es ¡mportante mencionar que Ias entrevistas fueron mínimamente guiadas

(ún¡camente para reducir asimetrías conceptuales existentes) y se mantuvieron

literales las respuestas.

2.2.1 . Objetivo y alcance del estudio

Se define el alcance y lo(s) propósito(s) del estudio, al comenzar el estudio y

luego de realizar el análisis de impacto e interpretar los resultados se re-definió el

18 El protocolo al que se hace mención es parie de la propuesta y recomendaciones que se presenian más

ádeláñte en el documento
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alcance. Así, se van acotando los límites del estudiole a medida que se van obteniendo

resultados y conclusiones en relación a Ia relevancia y signif¡cancia de los impactos

ambientales ¡dentificados, para que la incertidumbre sea mínima20.

Primero se estudió y describió partic¡pativamente el s¡stema- producto

Lollapalooza (entrevistas y flujograma), optándose por analizar todas las etapas dado

que aún se desconoce cuáles consumen energía y materiales más intensamente.

En esta fase se definió:

Tema de estudio: lmpactos ambientales de Lollapalooza Chile.

Razones que llevan a realizarlo: Es imperativo aprox¡marse a una

producción más limpia y equitativa de las convergencias sociales; en

Chile, aún no existe un protocolo claro que sistemat¡ce un procedimiento

de aproximac¡ón gradual a la sustentab¡lidad para la ¡ndustria de

eventos masivos y tampoco existen regulaciones ambientalos al

respecto.

Prooósito del mismo: Aportar al desarrollo de una propuesta

metodológica de base cientÍfica para hacer gestión amb¡ental,

comenzando por estimar cualitativamente (identif¡car tipos)los impactos

ambientales que genera la producción de un evento masivo.

4) A qu¡én (es) va diriqido: A las autor¡dades con pertinencia ambiental

(quienes elaboran políticas públicas, tomadores de decisión,

legisladores) y productores de eventos sociales masivos.

Se establece la unidad funcional2l, que describe la función prlncipal del sistema

analizado: en este caso la función de referencia es el entreten¡m¡ento de las personas,

1e Según reglas de corte (limites del sistema) y categorías de impacto.

'o ..."Pa¡a obtener un análisis cons¡stente, no se puede solamente s¡mpl¡f¡car, esto implicaría una

distorsión de la realidad multidimensional y por lo tanto generaría incert¡dumbr€ en la métrica" (Claud¡a

Peña,20'12). Se aplica el princip¡o iterativo que propone la metodología ACV.

1)

2)

3)
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por lo tanto, la unidad es el número de personas que participan por festival (evento).

Como el festival dura dos días, Ia unidad funcional se define como "Personas/Día de

Festival"22.

2.2.2. lnventatio de ciclo de vida (lCV)

En base al flujograma consolidado se construye el lCV, ordenándose los

procesos y activ¡dades. Se construye y elabora una planilla que indica etapa, proceso,

operación, elemento e insumos, con el propósito de generar una base de datos para el

sector, que representa, como un modelo, la producción del festival por área. Se espera

que esta planilla sea el molde que permita en una segunda instancia, as¡gnar valores y

realizar un análisis cuantitativo, con datos primarios (crudos, de primera fuente) o

tomados de otra base de datos23, para analiz el desempeño amb¡ental de

Lollapalooza.

Una vez asignados los valores a cada uno de los insumos descritos en la planilla

de referencia, se debe realizar los procedimientos de cálculo necesarios para

identificar, cuant¡ficar y reportar los impactos ambientales adversos asociados a la

unidad funcional del producto.

2.2.3. Análisis de lmpacto (AICV)

En la fase del AICV, se selecciona las categorías de impacto a evaluar según los

siguientes criterios:

21 La unidad func¡onal representa el desempeño cuantif¡cado de un s¡stema de producto para ser usada

como unidad de referencia (lSO 14040).

" Para comparar entre dos o más festivales de mús¡ca (una categoría de evento soc¡al mas¡vo), se

podrian usar también otras unidades funcionales tales como Bandas/Personas, Bandas/Dia de Festival, o

bien una combinación de ambas Banda/Persona/Día de Festiva¡.

23 Existen bases de datos disponibl6s para comprar y también de libre acceso (Ecoinvent, OpenLCA, entre

otras).
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1) Tipos de impactos ambientales que pueda generar el festival, que

contribuyen a la categoría24. Es decir, mientras más tipos de impacto Ie

contribuyan, más relevante será la categoría; y,

Existencia de indicadores nacionales consistentes y reconocidos para la

categoría que permitirán poster¡ormente med¡r (cuantificar) y evaluar los

impactos (la contribución real) para dicha categoría.

2.2.4. lnterpretación

Para interpretar los resultados arrojados de las entrevistas, así como de la

primera, segunda y tercera fase del ACV, teniendo en cuenta que se real¡zó un primer

ejercicio de aprox¡mación para comprender el ciclo de vida del festival, se hizo un

esfuerzo por minimizar los supuestos y los recortes en el análisis, considerando la

totalidad del sistema productivo y el proceso de producción.

A lo largo de todo el análisis se van obteniendo conclusiones respecto del

sistema evaluado, la metodología, Ios impactos potenciales y las medidas de gestión.

Se debe siempre contar con una visión amplia, integral, que permita identificar las

posibilidades que existen para hacer más efic¡ente el proceso de producción, desde los

aspectos humanos, técnicos y hasta los económicos. Esto lo puede proporcionar un

comité interdisciplinario de expertos que convoque a personas con experiencia en el

rubro y por supuesto, personas con vocación, visión y lógica ambiental (sistémica,

integral), que se reúna constante y periód¡camente.

Para interpretar los resultados, se hacen preguntas como ¿qué categoría de

impacto es más relevante a nivel local y qué categoría lo es más a nivel global?

También es necesar¡o cons¡derar escala temporal.

2a Para esto se elaboró una tabla indicando tipos de ¡mpacto (cargas ambienta¡es) y categorías donde

potencialmente podrían tener un efecto (Ej, Cuántos tipos de impacto contribuyen a lá categoría de

Cambio Climático). La tabla se presenta en los resultado§.

2)
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III. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

Entrev¡stas al equipo de producción

De las entrevistas se extrajo ¡nformación cualitativa de primera fuente, para

evaluar comparativamente la percepción que ex¡ste dentro de la productora en relación

al concepto de sustentabil¡dad; las oportun¡dades y fortalezas con las que se cuenta;

así como las debil¡dades y vacíos ex¡stentes. Se elaboró así, una suerte de "línea de

base" a través de un trabajo participativo, en conlunto con el equipo Lotus (la

organización).

En general se repite la idea de que es necesar¡o aumentar la ef¡ciencia en los

procesos, para que se ahorre no sólo en recursos (materiales y energÍas), sino también

en dinero, dado que las gestiones ambientales representan una ¡nversión para la

productora. Se reconoce entonces, la posibilidad y necesidad de hacer más eficientes y

eficaces las gestiones a lo largo de todo el ciclo de vida del festival; transversalmente,

a lo ancho de toda la productora.

Sin embargo se hace relevante pulir las asimetrías conceptuales exislentes, en

Ias entrevistas, los productores de área utilizaron diferentes conceptos para describir

un mismo proceso (por ejemplo montaje e implementación). Existe la necesidad de

clarificar y estandarizar ciertos conceptos, elaborar y consensuar definiciones para

cada proceso en la producción.

En las entrevistas se muestran los procesos y actividades que forman parte de la

producción de festival. Se obtuvo de ellas, además, valiosa informac¡ón sobre los

procesos como por ejemplo, la secuencia cronológica (cuando hubiera), la descripclón

de las operaciones, los elementos que forman parte de estas, las relaciones entre

procesos (y áreas que ejecutan los procesos), los factores que influyen en la toma de

decisión, entre otras.

Las entrevistas permit¡eron conocer, describir y asociar las operacionés

involucradas en cada fase de la producc¡ón, estas fueron Ia base para elaborar el

flujograma y por lo tanto, también necesarias para elaborar las planillas molde (en
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formato Excel), matriz para los inventarios de ciclo de vida, de cada una de las 15

áreas productivas dentro del festival.

3.'1.1. Lollapalooza Chile: descripción del sistema

Lollapalooza se compone de 15 principales áreas de producc¡ón, estas son:

. Producción general;

. Gerencia;
¡ Producción técnica;
. Arte y diseño;
. Booking;
r Sustentabilidad y medio ambiente;
o Acreditaciones;
o Producciónartística;
o Kidsapalooza;

. T¡cketing;

. Tecnología;

. Administración y finanzas;

. Dirección comercial;

. Prensa y marketing; y,

. Ventas.

Cada área, cuenta con un lÍder que es el(la) encargado o responsable de

gestionar y vigilar que su áÍea se desarrolle exitosamente. Eslos(as)

coordinadores(as), jefes de área, conocen mejor que nadie a su equipo y los procesos

involucrados en su área, asÍ mismo, conocen las relaciones que se dan con las demás

áreas u otras entidades a las que se v¡nculan durante la producción del festival. A

continuación se describe brevemente el quehacer de cada una de las l5 áreas.

El equipo de Producción General se encarga de organizar de la manera más

eficiente posible la planificación, ejecución y cierre de la producción del festival.

Participan en las reuniones y negoc¡ac¡ones con las autoridades pert¡nentes a todo

nivel (lntendencia, Carablneros, Seremis, Municipio, etc.), son responsables de velar

por el cumplimiento de normativas vigentes, y organizar al equipo de trabajo.

Producción general se encarga de solucionar, de destrabar problemas e impedimentos

que vayan surgiendo en el camino, y de buscar soluciones, vigilando el funcionamiento
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general de todo el festiva¡, de ¡nicio a fin. Parte del equipo son el director de energía, el

director de operaciones (seguridad, prevención de riesgos), coordinadores de montaje

y coordinadores de bodega.

El Gerente se encarga de administrar la empresa realizadora de Lollapalooza:

Lotus Producciones. Vig¡lando y controlando todos los procesos a nivel macro.

El equipo de Producción Técnica, se encarga de todos los aspectos técnicos de

Lollapalooza (iluminación, sonido, visuales, efectos espec¡ales, escenarios, etc.)

La d¡rectora de Arte y Diseño, es responsable de vestir el parque para los dÍas

del festival, incluyendo el trabajo con marcas (auspiciadores). Junto a su equipo,

trabaja muy de la mano con las demás áreas del fest¡va¡, especialmente con

Producción General, Técnica (escenarios), y, más que todo, Prensa y Marketing.

Ellos/as elaboran p¡ezas gráficas, d¡g¡tales e ¡mpresas, (para propaganda,

merchandising, mapas, afiches, sitio web y muchos otros elementos), ilustraciones,

vestuario y diseño industrial para generar una experienc¡a v¡sual que acompañe el

entorno, la música, que avive y proporcione una identidad al festival.

El encargado de Booking para el festival es responsable de coordinar entre

áreas para suplir todas las necesidades que tienen los músicos, antes, durante y

después del festival. Trabaja directamente con las agencias y managers conectando a

cada una de las áreas productivas de Lotus.

El equipo de Medio Amb¡ente y Sustentabilidad se encarga de medir los

impactos amb¡entales, tomar acción y comunicar, para informar a la comunidad y

fortalecer la conciencia social y ambiental. Se responsabiliza del Diseño y Ejecución

del Espíritu Verde del fest¡val, este implica las sigu¡entes actividades:

- Reciclaje: separar los residuos y promover una conducta ambiental correcta en

temas de residuos. A lo largo y ancho del parque O'Higgins se instalan carpas

informativas, donde se les muestra a las personas qué, cómo y por qué reciclar.

- Limpieza del Parque: mantener las áreas del parque limpias, prevenir la

generación de residuos (generar la menor cantidad de residuos).

- Cálculo y Neutralización de la Huella de Carbono: neutral¡zar el festival.

- Aldea Verde: promover empresas y organizac¡ones ligadas a la sustentabilidad.
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- Comunicaciones: dar a conocer el plan de sustentabilidad del festival (acciones y

mecanismos).

Las Acreditaciones para todos los(as) trabajadores(as) (personal) del festival,

están a cargo de un equipo de 13 personas, que se responsabil¡za por definir las

"áreas de corte", accesos, tipos de pulsera, distribuir, capacitar al personal de

seguridad entre otras actividades necesarias, asociadas a las restricciones y sectores

transitables dentro del Venue (donde ocune el festival: Parque O'Higgins).

El equipo de Producción Artística se encarga de la hosp¡ta¡idad y toda la

logística que conesponde a la llegada, estadía y partida de las bandas e)dranjeras y

nac¡onales dentro del pafs y el festival. Se encargan de la coordinación en aeropuerto

con managers, vuelos, transporte, hotel, alimentación y todos los requerimientos o

caprichos que ellos tengan durante su estadía. Se hacen cargo también de producir el

backstage, que en Lollapalooza es una pequeña aldea llamada Artist Village (conjunto

de cabañas, cafetería, bar, comedor, baños, carpa de informaciones y sector de

entretenciones) pensada para que los artlstas habiten y compartan cómodamente

durante el festíval.

La directora de Kidsapalooza junto a su equipo, se responsabiliza de crear el

concepto, darle contenido y desarrollar el área de niños, niñas y jóvenes dentro del

festival.

Figura No 4. El espacio familiar dentro del Lollapalooza es el Kidsapalooza, reúne a

aproximadamente 8000 niños, niñas y jóvenes d¡ariamente- (Fuente: Lotus SPA.)
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El equipo de Ticketing se encarga de las entradas del festival, coordinando con

las d¡ferentes empresas involucradas en la fabricación, traslado y distr¡bución de las

m¡smas.

El equipo de Tecnología, se encarga de proveer de soporte y mantenc¡ón técnico

(equipamiento y red) para todo el parque y la oficina que requiera de internet u otros

servicios ¡nalámbricos para todo el equipo de producción, a las marcas y el público.

Además mant¡enen los servidores y páginas web, proveen servicios para las marcas

(Redcompra, Claro, Puntot¡cket), contratan antenas, entre otros para mantener el

sistema andando. Un punto crítico por su complejidad es el streaming (shows online en

vivo).

EI encargado de Administración y Finanzas se encarga de planificar, dir¡gir y

controlar la gestión financiera, contable y presupuestaria de Lotus. Además, de

implementar normas, políticas y procedimientos en materia de recursos humanos

(RRHH), compras, logística y servicios generales de Lotus. Supervisa y asesora

jurídicamente la actividad empresarial de Lotus en su calidad de empresa y como

productora de eventos.

El Director Comercial se encarga de la venta y negociación de eventos

musicales para Lotus.

El equipo de Prensa y Marketing, se encarga de dar a conocer el evento y sus

detalles para el público en general, a través de campañas publicitarias y contenido

editor¡al a través de d¡ferentes med¡os. También negocia y vigila la presencia de

marcas.

Finalmente, existe un equipo que se encarga de las Ventas de comidas, bebidas

y productos ofic¡ales (Merchandis¡ng) que se realizan durante el festival, en la t¡enda y

otros.

Todas las áreas trabajan coordinadas entre sÍ gracias a una visión "macro", que

proporcionan la Gerencia y Producción General. Algunas áreas interaccionan más

intensamente entre ellas, hay otras que interacc¡onan por igual con todas. Las áreas de

producción en conjunto dan vida al festival y son responsables de que este suceda.
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Surgieron de las entrevistas algunas destacables percepciones y propuestas en

relación a las dificultades y desafíos, puntos a favor y oportunidades que tiene Ia

productora para mov¡¡izar Lollapalooza Chile hacia un desarrollo más limpio y

sustentable. A continuación se mencionan sólo una selecc¡ón de respuestas (l¡terales),

que son interesantes de considerar tanto en el análisis como en el plan de gestión.

Estas impresiones fueron tomadas de las qu¡nce entrev¡stas realizadas:

Tabla No 2. Tabla resumen de la selección de entrevistas.

Aspectos clave a trabaiar para acercar un evento masivo a la sustentabilidad

Planificación estratéoica: optimlzando los procesos de producción.

Escala local: que funcione de manera local, que sean actores locales los partic¡pantes para evitar los
circuitos largos, y emis¡ones por lransporte. Que estos m¡smos actores se benefic¡en
económicamente y culturalmente del desarrollo del evento.

Eficiencia de recursos: prescindir de mater¡ales para lmplementación que no sean estrictamente
necesarios (¡nd¡spensables) para el desarrollo del fesuval. Actuar con lo básico para que un evento se
desanolle.

Coherenciar Fortalecer el reciclaje en todo lo que es producción, desde los contratos. Establecer
parámetros dentro de los pilares de Lollapalooza siendo totalmente coherontes desde los grandes a
los pequeños, las bandas, etc.

Desmontaie: Estamos tan cansados a esa altura, que hacemos las cosas a medias y todo el trabajo
hecho se ve perjud¡cado por los robos, Ias pérdidas y falta de recurso humano paÉ limpiar. ordenar,
cuidar.

Reducir presupuestos en todas las áreas, ser más eficientes, ahorrar, hacer más con menos. lnvertir
en el área social.

Hacer participe a toda la empresa y público de las inic¡at¡vas sustentables

Invertir recursos en la sustentabilidad

Comunicación (difusión) de las acciones realizadas para contagiar al público e instarlos a imitar las
buenas prácticas sustentables. Que trascienda más allá del momento.

Reutilizar muchos de los elementos de producción.

Continuidad del equipo humano permite hacer un uso eficienie de los recursos

Vender el 100% de las entradas por vía digital, mlnimizando las emisiones de GEI.

Aumentar el porcentaje de público que se traslade en transporie público y/o bicicleta.

lnv¡rtiendo parte de los recursos en mejoras de áreas verdes y reauperación de espacios públ¡cos con
intervenciones artist¡cas,

Desafíos, dif¡cultades y debil¡dades para acercar un evento masivo a la sustentábilidad

. Desafíos: costos.

. Dificultad: imposibilidad de hacer un evento local porque no seria atractivo.

. Falta de inforrnación al respecto, pocas plantas de reciclaje, soluciones de difícil alcance, pocas
alternativas al papel convencional y el plástico (materiales). Existen pocas empresas u

organizac¡ones que se ded¡quen a esto.

. No hay conocimiento real respecto de los materiales que son en mayor o menor med¡da ecológicos.
Hay mucho greenwashing.

. Hace falta educación e información (no sé si es más ecolóqico utilizar un papel reciclado, o reciclar el
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convencional, fálta a.gumentac¡ón).

. Bajo interés del gobierno y la sociedad,

. Bajos incentivos para que privados inviertan en sustentabilldad.

. Ausencia de legislación y normativa (no existe un marco regulador que proteja y fomente).

. Falta educación ambiental (desde los colegios en adelante).

. Es necesario ser más estrictos con la coherenc¡a y consecuenc¡a de Io que se promueve. Fa¡ta
compromiso. Está foja la comunicación y el apoyo entre las áreas (falta planilicac¡ón conjunta).

. Desafio es renovarnos y no estancarnos, sorprender constanternente.

. Nos falta información y capacitac¡ón. Hace falta que nos involucren en la sustentabil¡dad. Me encanta
pero me siento ignorante frente altema.

. Me hace ruido que se gaste tanta plata en reciclar, me asusta demasiada presencia y creo que hace
falta comunicar los resultados, hacer reportes y certificacjón de ¡os procesos.

. lnvolucrar más al público en el desarrollo del festival... Optimizar los procesos haciendo participe de
los mismos al público. Mejorar la relación con la comunidad cercana al festival porque eso haría más
amable el evento para los vec¡nos. Seriamos menos invasivos, más respetuosos con la comunidad.

. Transitar hacia las ERNC.

. Falta educación para fortalecer lás capacidades y voluntad de las personas

. Coslos, viabilidad económica.

. Falta de comunicación y alineamiento con los "esfuerzos verdes" del festival (público, proveedores,
todos los actores en general).

. Falta eflciencia en los procesos.

. Ser ploneros (en sustentabilidad) conlleva muchisimas dificultades porque no hay información que
indique dónde movernos o hacia dónde ir. Eso claramente atrae costos.

. Debemosbuscar el reemplazo de ¡nsumos que nos perm¡la conjugar los aspectos económico y
ecológico en el tiempo. Hasta ahora, nó tenemos un estudio que permita hacerlo en el mediano -
largo plazo, por lo tanto tomamos la opción corioplacista más barata y eso muchas veces no es lo
más ef¡ciente o ecológ¡co.

. La productora tiene miradas parciales de este asunto, existe mucho desconocimiento, Hace falta un

Forialezas, capacidades, talentos y cual¡dades para lograr el ob¡et¡vo de la sustentab¡l¡dad

. Equipo humano comprometido. Tenemos una misión clara que incluye todos los esfuezos verdes
dentro de la productora. Existe un área específ¡ca que se encarga de que estos esfuezos verdes se
planif¡quen, ejecuten y lleven a la práctica.

. Que somos una empresa joven, abierta al cambio,

. Que estamos dispuestos a invertir en estas materias.

. Qu6 queremos transmitir estos valores de sustentailidad.

. Profesionales motivados y capaces de ejecutar correctamente los principios de Ia sustentabilidad,

El espacio de Espfritu Verde, además, favorece y despierla inquietudes en conocer y partic¡par de
mlentos liqados a la sustentabilidad.

Se desprende de la Tabla No 2 el compromiso que la productora sostiene con la

Naturaleza, la Comunidad y el l\,4edio Ambiente; así como la importancia que le da el

equipo de producción a realizar un estudio serio (de base cientÍfica) año a año que
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permita hacer más eficientes los procesos, mejorar las gestiones de manera continua,

contando con indicadores sólidos y reportar (a través de un informe anual).

3.1.2. Percepciones sobre los potenc¡ales impactos ambientales

Todo el equipo de producción de Lollapalooza Chile posee una noc¡ón -en

general bastante acertada-de lo que es un impacto ambiental y también del t¡po de

impacto (categorías) que genera su área de trabajo. Sin embargo, se puede constatar

que existe una necesidad por parte de la organ¡zación, de instruirse, formarse y

fortalecer el conocimiento en lo que respecta a sustentabilidad. El equipo busca contar

con más y mejores herramientas técnicas para tomar acciones y evaluar su

desempeño como organización.

Las percepciones generales sobre los polenciales lmpactos ambientales, en

orden de importancia, fueron:

. Emisiones de GEI (por traslados, de los artistas, de la implementación y del
público, y generación de electricidad);

o Residuos sólidos (basura que generan las ventas, envoltorios y envases,
publicidad, fibra óptica, implementación de estructuras y otros escombros);

. Ruido (contam nación acústica):

. Uso del suelo (concentración de cant¡dades de gente, rmpacto en el parque,
incluyendo intervención en el paisaje y contaminación visual);

o Residuos líquidos (baños quÍmicos, comidas y bebidas); y,

. Congestiónvehicular-

También se mencionó el impacto social pos¡tivo que tiene, el aporte cultural a la

comunidad y entreten imiento, así como el negaiivo, de instalarse el Parque O'Higgins

semanas antes y Ia comunidad queda impedida de ocuparlo. Además del impacto

económico favorable a las industrias de transporte (privado y público) y al turismo.

Este "darse cuenta" representa una tremenda oportunidad, para contribuir al

desarrollo sostenible de una soc¡edad.

En gran medida, el éxito de Ia metodología propuesta en este seminario, es

dependiente de la capac¡dad de articularse y cooperar que posea el grupo (la

organizac¡ón, su personal de trabajo, proveedores, entre otros).La posibilidad de
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desarrollar una metodología colaborativa depende de las oportunidades, capacidades y

disposición (voluntad) de articulación que posea el grupo.

3.2. Flujograma del s¡stema Lollapalooza chile

En base a la informac¡ón obtenida en las entrevistas, se realizaron d¡agramas de

flujo genérales, que permitieron v¡sibil¡zar prel¡minarmente aquellas operaciones y

actividades dentro de la producción del festival que son realizadas por más de un área

(o al menos influyen en más de una)2s. Estos también facilitaron el reconocimiento de

las interacciones entre áreas de producción, cuando dos o más áreas reconocen

procesos y/o elementos comunes (se repiten las operaciones en las entrev¡stas y por

tanto en los diagramas). Esto fue vital para la siguiente etapa (construcción de

inventarios).

Aglutinando los demás diagramas en uno sólo, se dio forma a un diagrama que

representa el proceso productivo de Lollapalooza, este facilita la comprensión del

proceso entero, desde que nace el festival hasta que muere (de la cuna a la tumba),

mostrando aquellos procesos que se repetían (duplicaban) a un nivel específico y

aquellos que se omitían a nivel general. También se mostró el cómo (quienes, en qué

momento y con qué criterio) se toman las decisiones (orden cronológico26 y de

importancia), mostrando puntos clave dónde aplicar medidas de gestión. Con la

experiencia de la producción de eventos, al observar el flujograma de Lollapalooza, se

pueden obtener conclus¡ones de carácter estimativo y cualitativo, sobre cuáles etapas

y fases requieren de un flujo más intenso de materiales y energia, más aún s¡ se

conoce Ia estructura organ¡zativa, se puede asociar responsabilidades a las diferentes

áreas de producción. En la Figura N' 5 se presenta el Diagrama de flujo vertical

25 Las mismas operac¡ones fueron descritas en más de una entrevista.
26 lmportante destacar la diflcultad enconlrada para ordenar los procesos un¡tarios en un orden cronológico

lineal y exacto. Tampoco la locación es exacta, hay procesos y aciividades que se superponen, que son

permanentes, que ocurren varias veces; de manera virtual (por ¡ntemet) y por teléfono. Al mlsmo tiempo,

ocurre que más de un árca rcaliza el mismo proceso, simultáneamente o no. La asignación de consumo

(entradas) se debería hacer una vez por todas las veces que ocurre ese mismo determinado proceso,

mult¡pl¡cándose por Ia cantidad de veces que se realiza.
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correspondiente al proceso de Producción General del Festival Lollapalooza chile

2015.

Area Producc ón Ge¡er¡L

Lo aFa ooza 2[]15

Fccn¡¡e¡b P A¡dtÉs Var¡av¡

¡stiluciói Losius SFA

Fechi 13107115

A¡alÉta: Va enlina Vlles
SIMBOLO SIGNIFICADO

lnicio o Fin

Conector

Planificación

Operación

Decisió n

Negociación

Contratación

Fabricación

Transporte

N/lontaje

lmplementación

Uso

Desmontaje

A
o
E
O
oO

*l\.,,r-zs=
l-,\--!.\No
r--\*----1/

CDvrl
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Parque, Municipio, Segur¡dad.
Productores, Bandas. etc .

RRHH,
equipo,
proveedores...
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¿Ocure un
acctdente gmve, s¡n

solución?

A macenar y
devolvea a
proveedores

Figura No 5. Flujograma para Lollapalooza Chile
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Se esquematizó la producción del festival en cuatro etapas2T generales, estas son:

- Soñar (ideas, aspiraciones, intenciones, unificar propósito, incorporar mejoras);

- Planificar (negociación, recursos (tiempo, espacio, dinero, equipo, etc.);

- Ejecutar (coordinac¡ón, montaje, implementación, uso, desmontaje, disposic¡ón

final); y,

- Celebrar (c¡erre financiero, elaboración de informe, evaluación, retroalimentación).

Al conocer qué área está involucrada en cada etapa, es pos¡ble asoc¡ar

preliminarmente responsabilidades a las áreas de producción por los potenciales

impactos que estas puedan generar, según su participación en las acciones y en la

toma de decisiones.

Un análisis prelim¡nar, donde se asocian áreas con etapas de producción (Tabla

No 3), constituye una primera aproximación que permite ver de manera general dónde

(en qué etapa) debe poner mayor atención cada una de las áreas de producción al

momento pensar y d¡señar la estrategia de gestión ambiental, dónde es conveniente

tomar medidas para mejorar la ef¡cienc¡a de los procesos y reducir los potenciales

impactos. Quién es el(los) responsable(s) y cuándo toma las decisiones determ¡nará el

cómo, cuándo y con qué área hacer gestión para prevenir Ia contaminac¡ón, ev¡tando

sus causas y por ende los impactos ambientales que vaya a generar el sistema

productivo.

Las áreas de producción que mayor responsabilidad tienen (en sus decisiones

según el origen de la contaminación (ver matriz presentada en la Tabla No 3), son

(todavía en orden aleatorio): producción general; gerencia; arte y diseño; medio

ambiente; producción artÍstica; administración y finanzas; dirección comercial; y,

prensa y marketing.

27 lndicadas en detalle en las planillas modelo para inventarios (Anexo B)



Tabla No 3. Mátr¡z que combina áreas y etapas de producción, mostrando donde se
generan los potenciales impactos ambientales (X).

Área / Etapa Sueño Planificación Eiecución C ierre

P¡od. General X X X X

Gerencia x X X

Prod. Técnica X

Arte v Diseño X X X

Booking X x
Medio Ambiente X X X

Acreditaciones X x
Prod. Artística X X

Kidsapalooza x X

Ticketing X

Tecnología X x
Admin. Y Finanzas X X X

Dir. Comercial x X X

Prensa y MKT X X x
Ventas X X

Estas áreas part¡cipan en la fase de ejecución intensamente, pero también en las

fases de celebrac¡ón, sueño y/o planificación. Sin embargo, no todas tienen el mismo

poder para decidir, por lo tanto no tienen la m¡sma cuota de responsabilidad sobre la

contam¡nación y los impactos que generan.

A partir del flujograma resultante para Lollapalooza (de la cuna a la tumba),

ordenando las operaciones secuencialmente, por etapa, se elaboró un diagrama de

ciclo de üda (Figura No 6), que permit¡ó visualizar la producción del festival como un

contlnuo (desde que nace hasta que vuelve a nacer). Este diagrama mueslra

gÉficamente qué operaciones estan involucradas en cada etapa. Lo que permitirá más

adelante ver qué tipo de insumo (consumo, entradas) está asociado a cada etapa, y
poster¡ormente mediante modelos de conversión, las salidas a la ecósfera y la

tecnosfera. Y sus lmpactos en la salud humana, los ecosistemas (biodiversidad,

cambio climát¡co), etc.
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En la etapa de "Anál¡s¡s y evaluación" (celebración) se presentan los resultados

de las medidas de gestión aplicadas; se "mide" la eficiencia, el "cuánto" se contamina

(cuánto y dónde se impacta y cómo se disminuye año a año ese impacto ambienial).

Figura N'6. Diagrama de ciclo de vida mostrando etapas y operaciones en la

producción del festival Lollapalooza.

3.3. Análisis de Ciclo de Vida

Para comenzar con el ACV, fue necesa¡io conocer qué consume el sistema

Lollapalooza CL y cada uno de los procesos involucrados.

Moniaje e
implementación

3t

SUEÑO

I
I
t-



3.3.1. Tipos de insumos

Para conocer los tipos de insumo al detalle, profundizando un poco más en el

análisis, fue necesario hacer una aproximación descriptiva, más certera y minuciosa.Se

elaboró una completa y detallada planilla (eiemplo en Tabla No 4)indicando: área de

producc¡ón; etapa; proceso; operación; elemento; insumos y salidas para cada uno de

los procesos, incluyendo ciertas medidas y tipos de ¡nformación necesaria para realizar

las transformaciones desde el va¡or bruto.

Tabla No 4. Matr¡z lnventario de ciclo de vida para el área de Booking (en Anexo C

están las 15 planillas elaboradas para las 15 áreas de producción).

lnventario de Ciclo de Vida Lollapalooza Ch¡le 2015

Anal¡sta: Valentina Vives Granella

Fecha: 1 7lo7 t201s

AREA ETAPA PROCESO OPERACIóN ELEMENTO
INSUMOS
(¡nput§)

5 Booking Planificación
Contacto con
artistas Viajes Viajes en avión Combustible

V¡ajes en auto Combust¡ble

Reun¡ones
Comida, bebida,
hotel

Agua

Electric¡dad

Oficina
Teléfono,
videoconferenc¡a y
correos

Computador

Electr¡c¡dad

Planificación Negoc¡ación
con artistas V¡a.ies Viajes en avión Combustible

V¡ajes en auto Combustible

Reuniones
eom¡da, bebida,
hotel

Agua

Electricidad

E¡ec'uc¡ón
Cierre con
art¡stas
escoqidos

Ofic¡na Correos Computador

Electric¡dad

Eiecución
Seguimiento y
coord¡nac¡ón
entre áreas

Of¡cina
Reuniones,
teléfono y correos

Electricidad

RRHH
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Estas planillas mostraron, preliminarmente y en base a Ia información obtenida en

Ias entrevistas, Ios tipos de materiales y combustibles que el s¡stema requiere para

funcionar, y más aún, mostraron dónde se requieren (en qué operac¡ón y etapa de la

producción). Así mismo, estos inventar¡os confirmaron aquellos procesos que se

sobreponen entre áreas y dónde existen vacíos de información (que anteriormente se

vieron en los d¡agramas de flujo).

Se describió los tipos de insumos que necesita (consume) el fest¡val para

funcionar durante todo su c¡clo de vida, en cada una de sus etapas. Sin considerar

recursos humanos, Ias pr¡ncipales entradas al sistema - festival, son:

3.2. Materia: plásticos, papel y cartón, tintas, f¡erro, madera, aguay alimentos.

3.3. Enerqía: combustibles (diesel, gasolina y gas natural) y electricidad.

Las planillas se completaron hasta los tipos de insumo, sin as¡gnársele aún

valores- Estas planillas servirán de base, en un futuro, para inventariar los insumos

(entradas) y salidas necesarios para que el sistema funcione (para que el evento

ocurra), por lo tanto, servirían para construir un inventario de ciclo de vida (lCV)28 de

Lollapalooza y eventos de caracterÍsticas similares.

3.3.2. Potenciales impactos ambientales

Según los tipos de insumo descritos, se obtuvo resultados preliminares sobre los

tipos de impactos amb¡entales que genera el festival. Se identificaron los sigu¡entes

problemas ambientales (principalmente impactos directos):

- Emisiones de GEl,

- Material particulado (polvo PM10 y PM 2,5),

- Consumo de recursos naturales (petróleo, gas, agua, suelo, etc.)

- Residuos sólidos y líquidos,

- Congestiónvehicular,

- Contaminación acústica, y lumínica,

- El impacto in situ, por el uso que se le da al parque (romper el pasto o los
árboles renovales, por ejemplo).

28 Para efectos de este seminario, a las planillas molde se les llama inventario, sin embargo aún no son

inventar¡os de ciclo de vida pues carecen de valores numéricos.
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3.3.3. Categorías de impacto

Según la fase AICV del ACV, las cargas ambientales ¡dentificadas, se clas¡fican y

agrupan, preliminarmente, según categorías de impacto final e ¡ntermed¡a'n lTabla No

5).

Como este estudio es limitado (parcial, cualitativo) se eligieron las dos categorías

de impacto más relevantes. Según los criterios establecidos en la metodología para el

AICV, las categorías de impacto escogidas son Cambio Climático (CC) y Agotamiento

de los Recursos Abióticos (ARA). Otra categoría interesante de analiz seria Pérdida

dé Biodiversidad (Bio) ln slfu, pero aún hace falta indicadores que permitan evaluar y

comparar en esta categoría (ejemplo: pérdida de especies o var¡edades respecto que

qué territorio, o respecto de cuándo).

Por otro lado, al situarse el festival en una zona verde urbana que ya ha sido

sacrificada al uso y abuso humano, el impacto en la biodiversidad silvestre es mínimo.

Si estuviera ubicado en un Parque Nacional u Área Protegida, el panorama cambiaria

pues el impacto sería mayor al existir un mayor número de especies afectadas y una

mayor intervención humana en un s¡tio prístino, libre de contaminación

2eUna 
categoría de impacto es una clase que representa las consecuencias ambientales generadas por los

procesos de producción (entradas y salidas). Ex¡sten categorías de impacto intermedias y finales

(midpoints y endpoint en inglés). Las categorfas intermedias proporc¡onan información más detallada sobre

cómo y dónde se afecta al medio amb¡ente. Además, en general, permiten apl¡car modelos de cálculo que

se ajustan mejor a la intervención ambiental que las categorías de ¡mpacto f¡nal o de daño, generalmente

asoc¡adas, estas últimas a áreas de protección.
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Tabla No 5. Asignación de categorías para los lmpactos amb¡entales identíficados
preliminarmente para Lollapalooza Chile.

lmpacto Ambiéntal Categoría de lmpacto Final Categoría de lmpacto lntermedia

Emisiones de GEI

Salud Humana

Ecosistemas

Entorno Soc¡ocultural

Recursos Naturalés

Camb¡o climático

Toxicidad

Formación de oxidantes foto-químicos

Agotam¡ento del ozono estratosférico

Agotamiento de los recursos abióticos
(ARA)

Pérdida d6 biodiversidad

Material particulado
Salud Humana

Ecosistemas

Entorno Sociocultural

Toxicidad

Consumo de recursos
naiurales

Recursos Naturales

Ecosistemas

ARA

Pérdida de biodiversidad

Resid!os sólidos
Salud Humana

Ecosistemas

Uso del suelo

Toxicidad

ARA

Cambio climálíco

Pérdidá dé biódiversidád

Residuos acuosos
Sa¡ud Humana

Ecosistemas

Eutroflzación

Tox¡cidad

Cambio climático

CongesUón vehicular

Salud Humana

Ecosistemas

Entorno Sociocultural

Formac¡ón de ox¡dantes foto-quím¡cos

Agotamienlo del ozono estratosférico

Contaminación acústica
Salud Humana

Ecosistemas
Pérdida de biodiversidad

Contaminación lumínica
Salud Humana

Ecosistemas
Pérdida de biodiversidad

Uso del parque

Entorno Sociocultural

Ecosistemas

Salud Humana

Uso del suelo
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3.3.4. lnd¡cadoresambientales

Los indicadores que corresponden a estas categorías son "Emisiones de Gases

de Efecto Invernadero" (GEl) a la atmósfera y "Residuos Sól¡dos Urbanos' (RSU),

ambos indicadores ampliamente ut¡l¡zados y conocidos en gestión ambiental (los

modelos y cálculos necesarios son sencillos). Realizando algunas s¡mplif¡cac¡ones y

supuestos, con ambos indicadores se podría extraer información sobre uso (extracción

y consumo de recursos abióticos) y emisiones (de GEI y RSU), es decir cuánto3o

consume y em¡te e¡ sistema, desde y hacia el entorno.

S¡ exist¡eran datos para clasificar, se deberían agrupar por categorfa (CC y/o

ARA) y asignárseles un indicador (emisiones de GEI expresado en Ton. De CO2 eq. O

emisiones de RSU, expresado en Ton RSU). Para finalmente, mediante una fórmula,

traducir los valores y expresarlos en un mismo lenguaje (ej. Tabla No 6). Esto permitiría

conocer la contribución real (cuantitativa) de las emisiones (salidas) de GEI y RSU a su

determinada categorÍa de impacto y comparar.

Tabla No 6, Ejemplo: contribución real del impacto ambiental según indicador y
categorfa de impacto. Valores irreales tomados para ejempl¡f¡car cómo sería la

cuant¡f¡cac¡ón del ¡mpacto.

Categoría de lmpacto lndicador Contribución

Cambio Cl¡mático Emisiones de GEI 45000 Ton C02eq.

Pérdida de Biodiversidad Ext¡nc¡ón de especies endém¡cas 25sp/año

De cualquier forma, se puede ver que los impactos que potencialmente

contr¡bu¡rán a la degradación del amb¡ente de manera más certera, son los residuos

sólidos por el intenso consumo de materiales y los volúmenes de desechos generados,

y las emisiones de CO2 por el consumo de energías fósiles, principalmente

provenientes de los vuelos. Las emisiones de gases de efecto invernadero contribuirán

de manera más significat¡va a la categoría de camb¡o cl¡mát¡co.

30 Se mide consumo y estiman emisiones según apllcación de modelos. Esta investigación no persigue

cuantificar el impacto.
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3.4. Gest¡ón de ciclo de vida

Ordenar y visibilizar, de modo esquemático el evento en cuatro fases, simpl¡ficó el

análisis, permitiendo la obtención de conclusiones preliminares en relación a cuándo

(en qué momento del ciclo de vida) y dónde (en qué área de producción) se toman Ias

decisiones. Esto fue clave para determ¡nar las fuentes de la contaminación (dónde se

da un consumo más intens¡vo) y por tanto de los potenciales impactos amb¡entales

(mayor cantidad de emisiones).

Asi, se muestran las pos¡b¡lidades que existen para hacer más eficiente el

proceso y asf mejorar continua, cíclica y gradualmente las gestiones. Reduciendo los

impactos ambientales (sociales e incluso económ¡cos), y, maximizando los beneficios

que aporta el sistema. A esto se le llama gestión de ciclo de vida.

En la Figura No 7, se puede ver, de manera preliminar, que color naranja

(ejecución) consume más que color azul (planificación) y esta a su vez consume más

que color verde (sueño) y la que menos consume es la fase de celebración indicada

con color morado.

A modo general, se puede decir que, para el festival, el mayor consumo se da en

la fase de ejecución, mientras que las decisiones estratég¡cas que determinarán ese

consumo y por ende las emisiones (gaseosas, Iíquidas y sólidas) correspondientes, se

toman en la fase de sueño y planificación (donde se previene la contaminación, en el

diseño comienza la gestión). La fase de celebración por su lado, es determinante, ya

que insuma a la organización la necesaria retroalimentac¡ón y retrospect¡va,

permit¡endo evaluar qué anduvo bien o mal según los parámetros establecidos (para

esto es necesario estandarizar parámetros y establecer indicadores) para medir

efectividad de las gestiones, eficiencia y calidad de la producción.
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Montaje e
implementación

Reuniones de
coordinación

Elaboración
de ¡nforme

Reuniones de
coordinación

Figura N" 7. Diagrama de ciclo de vida mostrando con colores el consumo en cada una

de las fases y operaciones.
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En la fase de ejecución es donde ocurre y se genera el mayor impacto. Dentro de

esta fase, las operaciones que consumen más recursos son:

. Los traslados;

. La fabricación;

. El montaje, implementación y desmontaje;

o El festival en sí mismo. Siguiendo en ¡mportancia están las reuniones en el

parque (visitas a ierreno), la estadía en hoteles y las actividades de oficina que

ocurren durante todo el ciclo de vida y más intensamente en Ia fase de

ejecución.

Las cuatro primeras, son actividades prioritarias para considerar en el análisis,

mientras que las últimas se consideran menos relevantes (no todavía despreciables),

debido a que, comparativamente, utilizan menos energfa y recursos en general que las

primeros, que involucran vuelos, mob¡liario, catering, señaléticas, instalaciones de arte

en el parque, portales, escenar¡os, iluminación y sonido entre otros. Sería

recomendable considerarlas en una segunda o tercera etapa del análisis cuantitativo.
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones metodológicas31

La lógica detrás del ACV y el conjunto de elementos aplicados en esta

investigación, provenientes de la metodologia estandarizada -en particular del ACV-O-,

en combinación con el trabajo participativo, colaborat¡vo y la experiencia adquirida,

perm¡tieron describir al detalle el complejo sistema productivo que da vida al festival.

Esta descripción entregó un panorama géneral, mostrando que un evento masivo como

Lollapalooza Chile tiene variados y diversos potenciales impactos ambientales, en

múltiples dimensiones.

Se cumplió con los objetivos específicos de este Seminario:

1) Describir y representar al sistema productivo del festival a lo largo de su

ciclo de vida (flujograma);

2) ldentificar y def¡nir las fases, procesos y operaciones dentro del sistema

productivo que mayor impacto potencial poseen (lCV); lo que permitió,

3) Determ¡nar las fuentes de contaminación, asociándolas a áreas

responsables dentro de Ia producción, mostrándose los puntos clave (o

puntos de catapulta) donde sería conveniente diseñar un sistema de

gestión ambiental y mejoramiento cont¡nuo para m¡n¡mizar los

potenc¡ales impactos ambientales de Lollapalooza Chile.

4.2. Conclusiones prelimlnares

En la Tabla No 7 se pueden visualizar los principales (no todos) impactos

potenciales que se generan en el ambiente debido a la producción de Lollapalooza

Chile 2015, La información fue recopilada mediante las entrevistas realizadas a cada

área de producción y sistematizada mediante los inventarios (Anexo B). Dicha tabla

resumen no ¡nd¡ca las fuentes (de emisión), ni tampoco las fases (de consumo) estas

se precisan en los ICV para cada área de producción.

31 En relación al Objetivo General de este Seminarioi "aportar al desarrolto de una metodologfa de gestión

ambiental, basada en un enfoque y aproximación de ciclo de vida"
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Tabla No 7. Tabla resumen de los potenciales ¡mpactos amb¡entales v/s áreas de
producción responsables (del consumo y las emis¡ones).

A. de Producción/

P, lmp. Ambiental
Emis¡ones de
GEI

RSU Res¡duos líquidos

Producción General
Gasol¡na, gas,
petróleo diesel,
electricidad (SlC)

Plásticos blandos
y duros, papel,
cartón, telas, fibra
de vidrio, fierro

Agua (baños, bebederos y
abastecimiento equipo de
producción)

Gerencia Electricidad,
qasolina Papel

Producción Técnica EIectr¡c¡dad,
petróleo d¡esel

Fibra de vidrio,
plást¡co duro,
plástico blando,
cartón. oaoel

Arté y Diseño
Electricidad,
gasolina, petróleo
diesel

Plástico, madera,
papel Agua (riego)

Book¡ng Petróleo d¡esel,
electricidad

Papel

Med¡o Ambiente Electricidad,
oasolina

Papel, plástico

Acreditaciones Electr¡cidad,
qasolina Papel

Producción Artíst¡ca
Electricidad,
petróleo d¡esel,
gasolina

Plásticos blandos
y duros, fierro,
madera, telas

Agua (baños, bares y
cocina)

K¡dsapalooza Electricidad,
qasolina

Plásticos blandos
v duros. telas

Agua (baños y venta
kioskos)

T¡cket¡ng Electr¡cidad,
qasolina

Plásticos, papel,
telas

Tecnología Electric¡dad,
petróleo Fibra ópt¡ca

Administrac¡ón y

F¡nanzas Electr¡cidad Papel

Dirección Comercial Gasol¡na

Prensa y Marketing Petróleo diesel,
electricidad

Plásticos, papel

Ventas Petróleo diesel,
electricidad

Plásticos blandos
y duros, latas de
alumin¡o,
cartones, residuos
orqánicos

Agua (baños, lavamanos y
bebederos, venta kioskos)
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Por otro lado, cabe mencionar que no se indican en la tabla resumen todos los

consumos de materiales y energía (correspondientes a las emisiones ya sea de GEI

como de RSU), sólo ¡os más relevantes para cada área según ICV.

Es importante destacar los niveles de responsab¡lidad no sólo en el consumo sino

también en la toma de decisión (participac¡ón en el d¡seño y planificación del proceso

productivo). La áreas ¡nvolucradas (en orden decreciente de responsabil¡dad) en las

fases determinantes son: producción general; dirección comercial; gerenc¡a; booking;

arte y diseño; medio ambiente; producc¡ón artíst¡ca; administración y finanzas; y,

prensa y marketing.

4.2.1, Clasificar y cuantificar el impacto ambiental

Para aplicar medidas de gestión que reduzcan los impactos ambientales de un

sistema, primero es necesario saber qué tipo de impacto se está generando y cuál es

su origen, esto requiere de un esfuerzo por investigar (conocer, describir, clasificar y

posteriormente cuantificar). Luego es necesario comunicar, hacia dentro de la

productora, para que se puedan tomar las decisiones de manera informada y acertada.

Así, la metodologia del ACV resultaría apropiada para hacer una efectiva gestión

ambiental que optimice los procesos, cumpliéndose el objetivo de ident¡f¡car y reducir

los impactos ambientales de un proceso productivo, incluido un evento masivo.

Una aproximación cualitativa, basada en la aplicación metodológica parcial del

ACV, en conjunto con un trabajo colaborativo y participativo para el levantamiento y

ordenamienio de la información (empirismo colectivo), sirve para obtener conclusiones

y directrices preliminares sobre los potenciales impactos ambientales del sector, que

respaldarán más sólidamente cualquier tipo de gestión ambiental o estudio posterior

que se realice. El ACV es una herramienta de informac¡ón muy poderosa para avanzar

en estrategias de consumo y producción verdaderamente sustentables. Que permitirá a

la(s) empresa(s) modificar los patrones de consumo, producción, marketing y

competitividad en el tiempo.

Cuando se conozca el consumo de maieriales y energía por fase, operac¡ón y

etapa, se podrá confirmar también la cuota de responsabilidad que posee cada área de
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producción en el impacto ambiental total estimado del evento. Una vez que se

cuantifique las cargas ambientales, de realizarse un posterior estudio, se podrá

simplificar el alcance y reducir (acotaQ los límites del ACV.

Para otorgar mayor cred¡bilidad y corroborar este primer estudio y aproximación,

serÍa ¡nteresante continuar con el análisis cuantitat¡vo, introduciendo algunos datos

como:

- Cuánta energía (electricidad, diesel, gasolina) usa el festival, y qué porcentaje

proviene de energías no renovables;

- Cuántos vuelos y desde dónde se realizan para que se desarrolle el festival

Lollapalooza (traslado de bandas, instrumentos, escenografía, reuniones

internac¡onales, elementos decorat¡vos y de ambientación, pulseras, público de

otros paÍses y regiones, entre otros);

- Cuánto plástico se usa (en embalaje, va.iilla, señalética, envases, etc.)

- Cuántas toneladas de materia orgánica y otros tipos de residuos sólidos (vidrio,

aluminio y papel) se genera durante el festival.

El perfil ecológico de Lollapalooza aún no se visualiza clara y completamente por

la falta de datos (valores) para los procesos y operaciones e indicadores de ¡mpacto

amb¡ental consistenles, estandarizados y específicos o no para el sector, globales y/o

locales.

Si bien la aproximación cualitativa, que determina tipos de impacto ambiental, y la

aproximación sem¡ cuantitat¡va, que nos muestra dónde y cuándo se impacta más o

menos, fueron logradas con éxito, se percibe como necesaria la elaboración de un

análisis cuantitativo más riguroso que conobore y prec¡se los resultados. Sin embargo,

aún no se cuenta con una base de datos de la magnitud y caracterÍsticas requer¡das y

para continuar trabajando con esta metodología habría que elaborarla (una base de

datos para eventos sociales masivos es el punto de partida para la construcción de ICV

para el sector).

Denfro de las recomendaciones para coniinuar profund¡zando en el ACV, en el

inventario (en la cuantificación del lmpacto Ambiental), está la verificación de la

información proporcionada en las entrevistas, la val¡dación del diagrama de flujo y el
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lCV, para luego proceder con la asignación de valores en la planilla para cada una de

las operaciones (entradas y salidas de materiales y energÍa en cada uno de los

procesos descritos). Una vez se cuente con esta ¡nformación, se podría realizar una

escala que permita asignar puntajes y medir el desempeño ambiental en base a los

indicadores de Cambio Climático y Agotamiento de los Recursos Abióticos (ranking de

desempeño ambiental en base a indicadores).

En un sistema multiproducto, como Lollapalooza, se puede cuantificar la carga

ambiental según distribución másica (masa por unidad de proceso refer¡do al producto

final), económica (valor económico o precio referido al producto) o mixta (una

combinación de ambos económico y másico). Si se busca profundizar en este caso de

estudio, cont¡nuando con la metodologia propuesta (ACV), se sugiere utilizar la

distribución másica (Ton CO2lpersona/fesiival, Ton Residuos

orgánicos/persona/festival, etc.).

Por otro lado, sería asertivo también estimar cantidad de gas metano emitido por

Ton de RSU.

4.2,2. Coordinación transd¡sciplinaria y trabajo colaborat¡vo

Este traba.jo muestra que para organizaciones, que son organismos complejos,

las metodologías de trabajo participat¡vo e incluyente dan resultado a la hora de

realizar un diagnóstico y proponer posibles soluciones que sean integrales.

La complejidad y transversalidad de los procesos ambientales, en particular,

obliga a trabajar con métodos dinámicos, cooperativos e ¡nclusivos que permitan incluir

las diferentes visiones y percepciones. Estas metodologías también empoderan e

involucran más a las personas; vinculándolas desde el diagnóstico se fortalece el

compromiso.

La experiencia y la información que se ha ganando en el tiempo, perfeccionado

de forma colectiva, y sistematizado con este ejercicio académico en un protocolo

definido y metodología de aplicación, ha sido posible gracias a la colaboración de un

grupo interdisciplinario dé expertos por área de producción involucrada.
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Se facilitó el trabajo descriptivo a través de preguntas (entrev¡stas) y minimizó las

asimetrías vocacionales y conceptuales, acompañando e incentivando al equipo en un

amb¡ente de confianza. Las entrev¡stas resultaron tremendamente útiles para descubrir

la estructura organizativa de la productora, para el levantamiento de información, que

ordenada permitió la obtención de conclusiones sobre las capacidades del equipo, su

percepción en relación a los desafíos (debil¡dades, dificultades) y oportunidades que

posee la productora para dar pasos en mater¡a ambiental, y también sobre los roles

que desempeña cada una de las áreas en la producción del evento.

Al ordenar la información esquemáticamente, según secuencia temporal, por

proceso, se pudo comprender el ciclo de vida y el quehacer de cada área. Sin

embargo, al combinar toda la información en un sólo flujograma, se pudo ver más

claramente los roles de cada área, donde se localizan las actividades, la secuencia

(relat¡va) de las mismas, y finalmente, comprender y expresar gráficamente el ciclo de

vida del festival.

Cuando un proceso es controlado por varias áreas (más de una), se recomienda

unificar y consolidar la información, para evitar duplicidad de la información, subestimar

u omitir (vacíos de información, contradicciones, sobreposiciones). Esto se podría

prevenir haciendo aún más participativo el proceso de levantar la información y

describir el sistema.

El ACV es una metodología iterat¡va, en la cual es necesario ser flexible y cuestionarse

siempre las fuentes de información, los límites del estud¡o y la interpretación

(multidisciplinaria) de los resultados.En todo momento, es recomendable tener

presente el carácter transversal de la sustentabilidad.

La aproximación analít¡ca y amb¡ental de ciclo de vida, ha servido para: (1) ¡dentificar

oportunidades para mejorar aspectos ambientales y de eficiencia en varias etapas del

ciclo de su ciclo de vida; (2) facilitar la toma de decisiones (planificación estratégica,

ordenamiento de prioridades, diseño, red¡seño, etc.) y reducir as;metrías en el saber

ambiental; y, finalmente, sienta las bases para (3) crear y seleccionar indicadores

relevantes que permitan medir el desempeño ambiental, ¡ncluyendo técnicas de

mediclón cuantitativa y herramlentas de comunicación (sellos, etiquetas, marketing). Es
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importante cuidar que los resultados sean interpretados y utilizados de manera

apropiada.

Para Ia efectiva vinculación del ambiente, la sociedad y la economía32 en el quehacer

cotidlanó, las entrevistas mostraron que es necesario el fortalec¡m¡ento de la

coord¡nac¡ón lanto intraorganizacional (entre áreas o departamentos de la mlsma

empresa o institución) como interorganizacional (en general, entre inst¡tuciones

públicas, privadas, civi¡es y académicas involucradas con el evento, proveedores de los

servicios que se contraten).

Convocando a una m¡sma mesa a una diversa y completa serie de disciplinas,

visiones, experiencias e incluso especialidades, se podrÍa formar un comité ético e

interdisciplinario de expertos en ACV, producción de eventos, hacedores de políticas

públicas, legislación ambiental y entre otras; que de validez al estud¡o/análisis a lo que

se informa y cómo se informa, pues se puede prestar para múltiples ¡nterpretaciones.

Es necesar¡o ampliar la mirada considerando las diversas perspectivas y el

pensamiento complejo (m u ltid imensio nal).

4.2.3. La voluntad es terreno fért¡l

Los emprendedores, y en particular las productoras de eventos, son actores

altamente dinámicos e influyentes en Ia promoción del consumo y la producción

sustentables, pues convocan a una multitud de personas y organ¡zac¡ones en torno a

una m¡sma actividad: la celebración y expresión de las artes y la música. En Ch¡le,

Lollapalooza es un referente en entretenimiento y cultura, es también un mostrador

para productos y servicios de la industria nacional, con muchas personas asistiendo

diariamente a los shows musicales, consumiendo cantidades, y otros tantos mostrando

qué t¡enen para ofrecer; cuenta además con una cobertura de prensa superior a la que

se haya dado a cualquier evento en Chile. Por todo esto sumado al contexto

internacional de Lollapalooza y su identidad joven, novedosa, multicultural, consciente

t' Si bien las entrevistas por ár€a tuvleron un enfoque princlpalmente ambiental en lo que refiere a

Desarrollo Sostenible, estas mostraron la importancia de visualizar los impactos y los costos, sociales y

económicos también.



y ambientalmente responsable, ha sido interesante intervenir este sistema como

ejercicio piloto en Chile.

Lotus, la organización detrás del festival, es un actor social clave y sus

movimientos que son voluntarios, contrlbuyen a la generación y fortalecimiento de la

conc¡enc¡a ambiental c¡udadana, dejando una huella en el país. La productora

representa terreno fértil donde comenzar a probar y explorar nuevas formas y

metodologías para medir y gestionar el lmpacto, para aumentar de manera sistemática

y rigurosa la responsabilidad de las organizaciones en materia ambjental, facilitando

mejoras en los hábitos de relacionarse, más específicamente, incidiendo en el diseño

de la estrategia y en los mecanismos de toma de decisión al momento de producir y de

consumir. A Lollapalooza le quedan todavía cinco años más en Chile y probablemente

más.

Esta metodología aplicada, ha servido para identificar los potenciales impactos

ambientales de un evento maslvo, pero su mayor atributo, es que - en un sentido más

amplio y profundo-será útil para mejorar de manera continua y progresiva las prácticas

de un sector económico incipiente que va tomando fuerza en Chile, el de la producción

de eventos.

Para Lollapalooza Chile todavía hace falta determinar indicadores amb¡entales

más sólidos y contundentes, que permitan mostrar los s¡gnos vitales de la dinámica

productiva y sus interacc¡ones con las dinámicas ambientales, sociales y económicas.

Sobre estos resultados preliminares e indicadores específicos se podrfa obtener

conclusiones más robustas.

Destaca la necesidad de incorporar valores fidedignos que permitan medir

(cuantitativamente) los impactos y comparar el desempeño ambiental de la

organización año tras año.

4.3. Oportunidades y desafíos

Este seminario, abre un nuevo espectro de aplicación para la metodología asi

como para los investigadores que trabajan en su aplicación y mejora permanente.

Además, para las productoras de eventos, puede resultar una herramienta efectiva

para gestionar de manera integral, cuantificar y reportar, el impacto de los eventos



masivos, con los consecuentes resultados de la gestión tealizada, comparando año

tras año la eficacia de las medidas aplicadas y la eficiencia de sus procesos.

Para las entidades reguladoras, es un instrumento que valdría la pena explorar en

mayor profundidad, llevando a explorar nuevas fronteras en materia de gestión

ambiental, más allá de la m¡rada parc¡al y reduccion¡sta del impacto in-situ y la huella

de carbono, incorporando más decididamente la completa huella ecológica a lo largo

de todo el c¡clo de vida (impacto en los ecosistemas, la biodiversidad, el agua, el suelo,

la atmósfera, la salud humana, la ¡nfraestructura y el barrio) e incluso yendo más allá

del impaclo ambiental, pudiendo más adelante evaluarse los aspectos sociales y

económicos (inclusión; impacto en la comunidad; comercio y trato justo con

proveedores, trabajadores, público, etc.; costo - beneficio de las medidas; entre otros).

El desarrollo hoy -y desde que fuese publicado el lnforme Brundtland33, hace ya

casi treinta años atrás- se concibe necesariamente como la integración de los ámbitos

económicos, sociales y ambientales en forma simultánea y equ¡librada (Bruntland, G.

H., 1987).

El trabajo de evidenciar lo que ocurre con el medio ambiente y sus interrelac¡ones

con el desarrollo económico y social implica una demanda de fortalecimiento

inst¡tuc¡onal, de coordinación interinstitucional y de construcc¡ón de nuevas formas de

trabajo colaborat¡vo que es novedoso.3a, considerando que los emprendedores son

actores altamente dinámicos e influyentes en la promoc¡ón del consumo y la

producción sustentables (UNEP, 2010).

Por otro lado, en las temáticas ambientales aún existe un cons¡derable déficit de

producción sistemát¡ca oficial de información y por tanto de ¡nd¡cadores cons¡stentes y

estandar¡zados (Quiroga, R., 2009).

33 Nuestro Futuro Común
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4.4. Origen, uso y devenir de la información ambiental

Trascendente es la gest¡ón de la información producida y requerida por las

diversas instituciones y disciplinas, para lograr un lenguaje común que permita

emprender de manera conjunta un camino hacia la sustentabilidad. La información

permite generar conocimiento y este a su vez, permite vincular los procesos para

reducir la incertidumbre en el anális¡s. El empirismo colectivo permite al equipo darse

cuenta, es decir, aprender a trabajar grupal y cooperativamente en una organización,

enfocando y unificando esfuerzos por una causa común: la eficiencia y la

sustentabilidad.

Desde el punto de vista de la sustentabilidad (ecológico, social y económico),

¡nvertir en la generac¡ón y difusión de información valiosa respecto del producto,

proceso o servicio, para comun¡carla a los consumidores, permitirá la aprox¡mación a

una política de transformación en los hábitos comprendida como producción y

consumo sostenible.

No sólo para la producción de eventos, s¡no en general, en las temáticas

amb¡entales aún existe un considerable déficit de producción sistemática ofic¡al de

información. Es necesario favorecer la generación y validación oficial de datos, para

construir bases de datos públicas que permitan realizar ACV completos y rigurosos de

manera cada vez más sencilla y menos costosa.

Los datos bien podrían provenir de la m¡sma productora si esta se organiza y es

capaz de levantar la información de forma sistemática y ordenada. Se construiría

entonces, una base de datos pr¡marios (de Lotus para Lollapalooza Chile) que se

debería compartir y servir a otras productoras y entidades. S¡ esta base de datos se

pudiera construir con apoyo de alguna entidad pública con pertinencias técnicas y

políticas, esta información se podría estandarizar y utjl¡zarse no sólo como ejemplo,

sino que serviría para otras productoras como modelo, como base para realizar sus

propios análisis de c¡clo de vida y gestión ambiental integral. Adiciona¡mente, esta base

de datos se podría utilizar para incorporarla en un protocolo de gestión y un marco

regulatorio para las empresas y organizaciones productoras de eventos en Chile.

El Estado debería garantizar la transparencia y el acceso a la información

ambiental por cada rubro productivo que se desempeñe en el país, pues no se trata del
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negoc¡o en particular, que es privado y personal, se trata de los bienes comunes (a¡re,

agua aimósfera, suelo, ecosistemas) y del uso que se les está dando. Más aún, se

trata de cómo las act¡v¡dades productivas de las empresas están afectando la cal¡dad

de vida de los seres vivos incluidos los seres humanos.

Para mejorar los procesos de dec¡s¡ón, formulac¡ón e implementac¡ón de políticas

públicas, es importante contar con mejor (más clara y completa) información oficial

referente a medio ambiente y sosten¡bilidad del desarrollo.

Los avances en materia de estadísticas e información ambiental dependerán,

sobre todo, de la voluntad política para asignar recursos suficientes, más que de los

progresos conceptuales y metodológicos que permitan abordar los fenómenos

complejos implicados (Manteiga, L. 2000).

La producción oficial de estadísticas, indicadores y cuentas amb¡entales

integradas es un ámbito del habajo estadístico oficial del cual se debería hacer cargo el

Estado. Los avances en información ambiental dependerán, sobre todo, de la voluntad

política para asignar recursos suficientes, más que de los progresos conceptuales y

metodológicos que permitan abordar los fenómenos complejos implicados.

4.5. Políticas y regulaciones ambientales para eventos masivos

El modelo Presión-Estado-Respuesta3s(OcDE, 2011), ¡ndica que la sociedad

responde a los cambios en el amb¡ente, en la calidad y disponib¡lidad de los recursos

naturales (causados por actividades antropogénicas que presionan los ecosistemas) a

través de políticas ambientales, económicas y sectoriales. Estas polÍticas,

correctamente ejecutadas, pueden transformar el modelo de desarrollo, los hábitos de

consumo y producción de la soc¡edad y por lo tanto, del sector productivo. Por otro

lado, es la misma sociedad (y también la industria con su competencia) que demanda y

genera estas respuestas y/o soluciones, por lo tanto el modelo se puede entender de

manera interconectada, y vislbilizarse los nexos de manera cíclica y d¡námica (F¡gura

No 8).

35 Elaborado por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico para el desarrolto de sus

políticas e informes amb¡enta¡es (OCDE, 2011).
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Figura No 8. Modelo Presión-Estado-Respuesta.

En Chile, las políticas nacionales deberían apuntar al desarrollo sostenible36,

enfocando diversos y múliiples esfuerzos hacia la gestión y la educación ambiental,

diferentes instituciones, organismos y servicios, tanto a nivel públ¡co (Consejos,

Ministerios, Seremías, lntendencias, y otros), civil (poblaciones, colegios y municipios),

a través de múlüples instrumentos (APL, CORFO, SERCOTEC, FPA, SEIA, entre

otros). También entidades híbrido público- privados (como por ejemplo el Centro de

Cambio Global), y del sector privado (algunas poeás empresas que se han adelantado

y auto regulado), que aplican ya mecanismos de t¡ans¡ción para enfrentar la

degradación ecosistémica y la inequidad social.

Por ot,o lado, globalmente, la preocupación siempre crec¡ente por el cambio

climático está haciendo que cada vez más y más exigentes regulaciones ambientales

entren en vigencia para los diferentes sectores productivos, lo que lleva a pensar que

la industria de los eventos masivos y el entretenimiento (productoras) no estará exenta

(OCDE, 2011). Un público cada vez más consciente y crítico, también exige y es parte

del camb¡o.

tu oDM #7 loqetivos del Milenio propuestos por las Nacionés Unidas).
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En Chile, los principios3T que dan coherenc¡a y significado a la legislación

ambiental vigente, así como a los instrumentos de gestión ambiental existente, son

reflejo de la política ambiental naclonal que está orientada a identificar, dar a conocer y

solucionar los diversos conflictos ambientales que ex¡sten en materia de calidad de

vida y salud de la población, conservación del patrimonio ambiental y cambio climático;

con el fin de prevenir y mitigar aquellos impactos adversos en el med¡o amb¡ente.

A través de sus políticas en materia de educación y gestión ambiental3s, el Estado

busca promover una cultura social y ambientalmente responsable, respetuosa y

coherente en el cuidado de la Naturaleza y los seres humanos, a su vez, busca

fomentar un desarrollo económico cuya administración de recursos vaya en la misma

dirección (Ministerio de Medio Ambiente, 2013)3e.

Mientras que la economÍa se reverdece, es sabido que el negoc¡o de la

sustentabilidad persistirá en el tiempo. La sustentabilidad, en especial la ecología y la

responsabilidad socioambiental, son atributos adicionales y poderosas herram¡entas de

marketing para las empresas, sobre todo para aquellas de carácter cultural y social (V.

Jasiková, V. Burés, P. Maresová, 201 1).

Parece interesante entonces, comenzar a lrabqü sobre los hábitos de

producción y consumo en la industria de la producción de eventos. Para eso, es

necesario:

37 Los siete principios son: 'l) Principio preventivo, para evitar el daño ambiental; 2) Pp¡o. el que contamina

paga, para internalizar los costos ambientales; 3) Ppio, de responsabilidad, quien daña debe compensar el

daño ambiental generado, reestableciendo las propiedades del sistema dañado; 4) Ppio, de gradualidad,

para aplicar paulatinamente los instrumenios de gestióni 5) Ppio. de realismo, para que los objetivos sean

alcanzables; 6) Pp¡o. de ef¡ciencia, aplicando ellcienc¡a de recursos en las medidas; y 7) Ppio. de

partic¡pación ciudadana, para incorporar las experiencias y visiones de todos los sectores afeclados.

38 La gestión ambiental del sector público se enti€nde como el conjunto de acciones realizadas en las

instituciones de la Adminiskación del Estado, con la finalidad de coord¡nar y dar coherencia a las

decisiones que se adopten y se realicen conforme alconcepto de desarrollo sustentable.

3e "Requerimos como país llevar adelante un gran cambio cultural a fin de lograr que tanto el crecimiento

económico como el social, consideren la dimensión ambiental en su desarrollo. Dicha tarea requ¡ere

involucrar tanto al Estado como al sector privado y a la sociedad civil". (l\,4inistra de Med¡o Ambiente, María

lgnac¡a Benítez, 201'l ).
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1) Conocer los hábitos de la organización, el origen de los impactos. Así como

2) Medirlos y evaluarlos periódicamente (UNEP/SETAC, 2015).

El ACV es una metodología que lo hace posible.

4.5.1. Protocolo de gestión ambiental integral para eventos masivos

En base a los resultados arrojados por las entrevistas, se concluye que resultaría

¡nteresante establecer estándares para Ia gestión y Ia comun¡cac¡ón amb¡ental con los

diferentes actores (servicios públicos, proveedores, consumidores, inversionistas,

autoridades, equipo de trabajo, público, aud¡tores y la sociedad en general), por

ejemplo elaborando una guía metodológ¡ca para todas las productoras de eventos del

país, cuyo propósito sea

1) Medir los impactos,

2) Hacer gestión amb¡ental y

3) Reportar (los resultados, el desempeño y comparar).

Sería conveniente incluir un glosario de sustentabilidad que reduzca la brecha

conceptual. Está guía debería acompañarse de una normat¡va que aplique a nivel

nacional y se incorpore a nivel de municipio.

La ¡nformación ambiental se debería reunir según un protocolo establecido, y

reportar en un formato claro, conciso, consistente, coherente y comparable para que

sea útil tanto para el productor, el consumidor y el fiscalizador (en este caso la

productora, el público y los aud¡tores, privados o del Estado). Esto por que ex¡sten

asimetrías en la forma en que se entrega la información, sobre todo por parte de los

servic¡os que se han externalizado (ejemplo en Lollapalooza la venta de comidas y

bebidas), pues estos proveedores pueden como no, estar familiarizados con la

metodología y su lógica.

Para este protocolo o guía se deberá generar y utilizar indicadores que permit¡rán

medir y reportar la sustentabilidad de las operaciones en los determinados procesos

productivos, para que los servicios públicos pertinentes y la soc¡edad civil puedan

regular (vigilar, sancionar y/o premiar) su desempeño. Establecer metas y revisar la
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"performance" (el desempeño) con periodicidad, fijar objetivos logrables y medibles en

un rango temporal de escala humana (Ej.: reducir el consumo de agua, combustibles

fós¡les, etc. Aumentar el % de reutilización, etc.).

Para el protocolo o guÍa de gestión ambiental para eventos masivos en chile, es

recomendable elaborar un documento y utlliz una metodología con ¡dent¡dad

nacional, donde se considere y se responda a las realidades y particularidades locales,

ajustándose y utilizando las herramientas legales, políticas y otras existentes. Deberían

conversar en todo momento las exigencias y regulaciones internacionales con las

nacionales, lo local con lo global.

SerÍa conveniente también, establecer e incorporar a la guia una escala (o

ranking) que sirva de modelo y permita medir el desempeño en base a indicadores

consistentes, v¡gentes e ¡dealmente estandarizados. Este rank¡ng o checklist es una

herramienta de gestión en sí misma.

Los resultados del anális¡s pueden (y deberían) ser usados para uso interno

(creación o fortalecimiento de concienc¡a ambiental en los equipos de habajo;

eficiencia en las decisiones de inversión en el largo plazo; estrategia basada en

argumentos ambientales; etc.), pero también para comunicación externa.

Finalmente, el equipo de traba.jo detrás de la producción de un evento siempre

será multi y transd¡sc¡plinario, pues desde los vasos que se utilizan, hasta los aviones

que se toman para participar, son resultado del trabajo de dos o más (generalmente

más) manos profes¡onales y/o expertas en su oficio. Por lo tanto, mediante un com¡té

interdisciplinario de expertos en ACV, producción de eventos, hacedores de polÍticas

públicas, legislación ambiental y entre otras, será necesario establecer dicho protocolo

y regulaciones ambientales que le acompañen, realizando un trabajo conjunto entre

productoras y autoridades fiscalizadoras con pertinencia (intendencia,

Superintendencia de Medio Ambiente, MMA), encargados de elaborar y aplicar

normativa (estándares, requerimientos, sanciones, incentivos, etc.).
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4,5,2. Certificación ambiental: una herramienta de gestión en sí misma

Estándares y certificaciones exigen mantenerse al día en Ia gestión (lSO 20121).

Programas de gestión y certificación ambiental, elaborados por los hacedores de

políiicas, permitirÍan medir la calidad de Ia gestión, med¡ante indicadores.

La cert¡ficación ambiental genera¡mente incluye sellos o (eco) etiquetas que

demuestran y garantizan cierias cualidades de un producto. En el caso de un evento

social, importaría, por ejemplo: el enfoque integral; la planificación de ¡argo plazo; un

ritmo aprop¡ado de transición; el involucramiento de toda la productora u organización

responsablé; la correcta gestión de la información (transparente, clara, etc.);

minimización y gestión del riesgo; monitoreo continuo de los impactos y aplicación de

medidas de mejora continua; entre otros.

Existen cert¡f¡caciones obligator¡as y voluntarias, cualquier tipo de certificación

requiere de un tercero (auditor), que tamb¡én puede ser reemplazado por una

asociación de consumidores y/o productores (en este caso podría ser una mesa

compuesta por la audienc¡a o la ciudadanía, autoridades competentes y la productora

misma y/o algún representante del grem¡o). La certificación ambiental será útil si se

concentra en la gestión eficiente y sustentable de recursos en todos los estados de las

cadenas de valor de bienes (productos) y servicios. En su centro debería estar Ia

perspectiva del ACV por que alienta el desarrollo de procesos que utilicen menos

recursos y generen menos basura. Aumenia la competitividad tornando los desafíos en

atractivos negociosao.

Es necesario que los d¡ferentes actores (públicos y privados) incorporen en sus

políticas sistemas de ¡nformación que permitan a las organizaciones hacer una

producción limpia y sostenible, a través de la ef¡c¡encia energética, conservación de la

biodiversidad, producc¡ón limp¡a, entre muchos otros que se pueden resumir como

programas de gestión ambiental integral.

El objetivo central y fundamental de las certificaciones, es garantizar a terceros,

que se están haciendo esfuerzos susianiivos, cuantificables, por desacoplar

a0 "Le estamos dando contenldo a los eventos maslvos, eso nos da un valor agregado". (Dominique

Jedlicky, Responsable de Kidsapalooza en Lollapalooza Chile)
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crecimiento económ¡co y degradación ambiental en función de la viialidad y el cuidado

de la Naturaleza y seres humanos (y otros seres vivos), mejorar la calidad de vida y

maximizar la eficiencia en la extracción y el uso de los recursos. Al final del día: hacer

más y mejor con menos.

Se debe hacer un esfuezo por ut¡l¡zar un lenguaje común y adecuado para

comunicar las acciones y medidas de gestión. La utilización del lenguaje es clave para

la correcta comunicac¡ón y por lo tanto para el éxito de las medidas. Para que no se

hagan esfuerzos contraproducentes o en vano, tanto el levantamiento, el

ordenamiento, y la presentación de Ia información (simple, claro y relevante) debe estar

b¡en definido en un protocolo o guía de gestión ambiental integralal, que establezca

prioridades, metodologías, límites, calidad de Ios datos, entre otros.

4.6. Gestión amb¡ental participativa de ciclo de vida

Para la efectiva vinculación del ambiente, la sociedad y la economía en el

quehacer político cotidiano, es necesario el fortalecimiento de la coordinación

interinstitucional (público, privado, civil y académico). Convocando a una m¡sma mesa

a una serie completa de d¡scipl¡nas, visiones, experiencias e incluso especialidades

[(Qu¡roga, R., 2009)].

De la misma manera, es necesario involucrar a cada miembro de la organización,

por ejemplo, solic¡tándole avanzar en al menos una medida de gestión anual para su

área. Comparando el desempeño ambiental a lo largo del tiempo (año tras año)

mediante indicadores claros, consistentes y rigurosos; reconociendo, premiando y

anunciando los logros de manera pública y comprensiblea2.

a1 Se podrfa tomar como referencia, por ejemplo, alguno de los protocolos ex¡stentes, que ¡ncluyen una

serie de requerimientos para reportar los resultados de un ACV-O (UNEP) o las guias de gestión alemana

o inglesa (ver Dubrikow, K-M.,Jaeckel, U. 2010 y Jones, M., 2010).

a2"lt4e gustaría que cada persona estuv¡era involucrada y promoviera desde lo que hace la sustentabil¡dad,

que se estableciera parámetros para todos nuestros procesos de producción. Debería integrarse en todas

las áreas y actividades de la productora. Que deje de ser utóp¡co y que comencemos todos a crecer en

sustentabilidad, no sóloel área de sustentabilidad". (Dominique Jedlicky, Responsable de Kidsapalooza en

Lollapalooza Ch¡le)
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El ACV es una metodología de evaluación del desempeño socioambiental que (1)

facilita la toma de dec¡s¡ones para la mejora continua; (2) encamina a la industria y la

sociedad hacia un desarrollo más sostenible; (3) muestra qué puntos dentro del ciclo

productivo son más relevantes de atender a la hora de hacer gestión amb¡ental, en

relación directa con el consumo de materiales y energía; (4) permite al país acoplarse y

ponerse al día con las estrategias y acuerdos nacionales e internacionales, esto

significaría un gran avance para las políticas ambientales del país, el cono sur y el

planeta.

Lollapalooza USA es responsable como "apoderado", como el origen, guía y

supervisor de Lollapalooza Chile, Argentina, Colombia, Brasil y Alemania. Lollapalooza

USA ha sido pionero, ha sido un modelo cultural vanguardista, para Chile y el mundo,

Io menos que se espera es que su cultura incorpore las relaciones respetuosas con el

medio ambiente y la comunidad según los principios del desarrollo sosienible.
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vt. ANEXOS

6.1. Anexo A: Metodología del ACV

Este apartado se ha creado para que el lector pueda comprender las etapas y

procedimientos en la metodología ACV en mayor profundidad.

Objet¡vos y Alcance

En esta fase se define el sistema. Los límites, el alcance y el nivel de detalle de

un ACV dependen del caso de estudio y del propósito del m¡smo, (por qué y para qué

se conduce un ACV) (G- Clemente, N. Sanjuan, J.L. Vivancos, 2005)-

Para esto, se define: 1) el tema de estudio; 2) las razones que llevan a realizarloi

3) el propósito del mismo; y 4) a quién (es) va dirigido (Peña, C., 2012). Deb¡do a su

naturaleza global, un ACV podría resultar extensísimo, en esta fase deben quedar

perfectamente bien definidos los Iímites del estudio.

Se ldentifican todos |os problemas ambientales significativos- Se incluyen los

criterios de exclusión y procedencia de los datos, limitac¡ones (económicas u otras).

Acá se plantea (n) la (s) hipótesis y se establece Ia Unidad Funcional(UF) que describe

la función principal del sistema (producto o servicio) analizado. La UF representa el

desempeño cuantificado de un sistema de producto para ser usada como unidad de

referencia (UN EP/SETAC, 2008).

Inventario de C¡clo de Vida (lCV)

En esta fase se obtienen los datos y procedimientos de cálculo necesarios para

identiflcar y cuantificar los impactos ambientales adversos asociados a la UF del

producto (Sonnemann G., Vigon 8., Valdiv¡a S., Rack M., et al., 2011).

El ICV consiste en la principal entrada para conducir un ACV. Estos relacionan

las cadenas de suministro aguas arriba del sistema y Ia carga ambiental asociada a los

flujos de proceso y al producto, a través de un modelo de asignaciones (Weidema B.,

Bauer C., H¡ schier R., Mutel C., Nemecek T., Reinhard J., Vadenbo C., Wernet G.,

2013).

Cuando los set de datos integran un sistema cons¡stente, que perm¡te
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interrelac¡onar las distintas unidades de proceso, esto constituye una base de datos

ACV (US Department of Energy, 2009).

Las bases de datos deben tener consisiencia en términos de estructura, tipos de

datos, forma de clasificarlos, antigüedad, aplicación geografía, criterios y modelos

usados en asignaciones, origen, reglas de cortea3, revisión crÍtica externa, etc.

(Weidema, 8.,2012).

Análisis del lmpacto (AICV)

En esta fase se asocian las cargas amb¡entales (emisiones, residuos, etc.) a

determinadas categorias establecidas de impacto amb¡ental (Braungart, M.,

McDonough W.,2008).

Para comenzar con el AICV (también conocido como Evaluación de lmpacto de

Ciclo de Vida - EICV), se debe 1) seleccionar las categorías de ¡mpacto que se

evaluaránaa y 2) asignar los ind¡cadores que correspondan a cada categoría. Luego se

debe 3) clasificar los resultados del inventario de ciclo de vida (lCV) por categoría.

Finalmente se debe 4) caracterizar los indicadores de categoría, esto significa realizar

un cálculo definido por el modelo que mejor se ajuste al propósito (UNEP/SETAC,

2008). En resumen:

l. Seleccionar (categorías de impacto)

2. Asignar (ind¡cadores por categoría)

3. Clasificar (datos según indicador)

4. Caracterizar (traducir o transformar los datos en ¡ndicadores mediante

modelos matemáticos)

Existen categorías de impacto intermedias y f¡nales (midpoints y endpoint en

inglés). Las categorías ¡ntermedias proporcionan información más detallada sobre

cómo y dónde se afecta al medio ambiente (Bare, J., et al. 2000). Además, en general,

¡3 
Reglas de corte o de as gnación son los crilerios que se aplican para definir los lírnites del s stema y por

tanto el alcance del estudio.

a4 
Es conveniente considerar la relevancia de la escala geográfica para escoger la(s) categoría(s) de

impacto.

69



permiten aplicar modelos de cálculo que se ajustan mejor a la intervención ambiental

que las categorías de impacto final o de daño, generalmente asociadas, estas últimas a

aéreas de protección (AP) (Jolliet, O., Margni, M., Charles, R., Humbert, S., Payet, J.,

Rebitzer, G., and Rosenbaum, R.,2003).

Las categorías de impacto intermedias (o m¡dpoints) definidas por el CMLa5,

catalogadas como tipo A, son:

- Agotamiento de los recursos abióticos (ARA)

- Biodiversidad (Bio)

- Uso del suelo (US) (erosión del suelo)

- Cambioclimático (CC)

assegún la metodología propuesta para ACV por el CN.4L (lnstituto de Cienc¡as Ambientales de la

tJniversidad de Leiden), existen además categorias de impacto según la disponibilidad de indicadores,

estas son: obligatorias (A), adicionales (B) y otras para las cuales no se dispone de indicadores (C), Según

esta clasiflcaclón se elaboran los factores de caracterización.

Tabla 1.A. Descripc¡ón de las categorías de lmpacto f¡nal-

Salud Humana

Considera los ¡mpactos en el bienestar fisico (corporal), mental

(intelectual) y emocional (cultural, esp¡ritual) de los ind¡viduos y las

comunidades (relac¡ones e interrelác¡ones).

Recursos
Naturales

Considera los impactos en los recursos naturales renovables y no

renovables (bióticos y abióticos). Particularmente se enfoca en el uso y

agotamiento de recursos.

Ecosistemas

Cons¡dera impactos én la biodiversidad (diversidad genética, d6

espec¡es, variedades, ecotipos) así como en las estructuras y func¡ones

que sostienen ¡a v¡da (cl¡ma, ciclos biogeoquim¡cos, fert¡l¡dad del suelo,

geografía, etc).

Entorno
Sociocu ltural

Considera el enlorno mod¡f¡cado y hab¡tado por el hombre (cult¡vos,

parques, ed¡ficios, lnfraéstructura y asentamientos en general).

70



- Agotamiento del ozono estratosférico (AOE)

- Formación de ox¡dantes foto-químicos (FOx)

- Acidificación (Ac) (contaminación del agua y lluvia ácida)

- Eutrofización (Eu) (coniaminación del agua)

- Toxicidad (Tox)

Se debe considerar la relevancia de la escala geográfica para escoger las

categorÍas de impacto, es decir, qué categoría de impacto es más relevante a nivel

local y qué catégoría lo es más a nivel global. También se debe considerar la escala

temporal (lSO 14040, 1 997).

Cada categoría precisa de indicadores, estos constituyen la posibilidad de

representar cuantitativamente el impacto. La suma de Ios impactos ambientales en una

determinada categoría se debe expresar en la unidad del indicador escogido, es decir,

se debe convertir. Esto se hace mediante factores de caracterizac¡ón (o de

equivalencia), que resultan de la aplicación de modelos de cálculo. Su utilidad en el

análisis, dependerá del tipo de supuestos, la precisión y validez del modelo

(UNEP/SETAC, 2011).

Los factores de caracterización son derivados del modelo aplicado para convert¡r

los resultados del ICV a una unidad común del indicador de Ia categoría. Deben reflejar

la contribución relativa de un resultado de ICV a cada categorÍa de impacto

seleccionada (lSO 14040, 1997).

AICV es definida como la fase del ACV orientada a entender y evaluar la

magnitud y significancia de los potenc¡ales impactos ambientales de un sistema de

producto (G. Clemente, N. Sanjuan, J.L- Vivancos,2005).

El resultado del AICV será, por Io tanto, un perfil écológico que consiste en

valores para los indicadores de impacto (ej.Tons de CO2eq-).

Interpretación

Se obt¡ene a lo largo de todo el ACV, información y conclusiones sobre el sistema

de producto. lnformación que en su conjunto permitirá interpretar los resultados y

generar mejoras en el sistema (Peña, C., 2012). Sin embargo, en esta fase se

combinan, predominantemente, los resultados del inventario (lCV) con el análisis de

impacto (AICV) lo que permite determinar en qué fase del ciclo de vida del producto se
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generan las principales cargas ambientales y por tanto qué puntos del sistema

evaluado pueden y/o deben mejorarse (lSO 14040, 1997).

Barreras metodológicas

El ACV es una de las muchas técnicas de gestión ambiental existentes, y como

toda técnica posee sus limitantes, lo ¡mportante es saber que existen, reconocerlas y

considerarlas (UNEP/SETAC, 2008). Por mencionar algunas: la naturaleza de los

supuestos y las decis¡ones tomadas en un ACV, podría ser subjetiva; la falta de

dimensiones espaciales y temporales introduce ¡ncerteza en el análisis; los criterios

que se puedan aplicar a escala local no necesariamente se aplica a escala global; y,

pueden existir vacíos en la informac¡ón (dificultad en el acceso a los datos, falta de

transparencia, etc.) (lSO 14040, 1957).

Hoy la principal barrera metodológica es la colección de datos y acceso a las

bases de datos que muchas veces son confidenciales o muy caras (Weidema 8.,

Bauer C., Hi schier R., Mutel C., Nemecek T., Re¡nhard J., Vadenbo C., Wernet G.,

2013). Casos de estudio concretos pueden aportar en la superación de los desafíos

metodológicos para determinados sectores, apoñando sustancialmente, en

cónsistencia y credibilidad para el desarrollo y masificación de esta herramienta

metodológica que aún se encuentra en pleno desarrollo, los casos prácticos de

aplicación son ejercicios especlalmente valiosos para su consolidación (UNEP/SETAC,

201s).

Muchas veces, un ACV no puede ser conducido de manera rigurosa e integral

según los estándares metodológicos establec¡dos, y existen diversos mot¡vos que

justifican este hecho. En esos casos, se habla de un enfoque o aproximación de ciclo

de vida (lSO 14040, 1997).

La naturaleza holística del ACV es su mayor fortaleza, pero al mismo tiempo, su

mayor debilidad; son innumerables las variables que se deberían considerar en cada

estudio, lo que complej¡za muchÍsimo el trabajo del analista o investigador (Hofstetter,

P., 1998). Por esto, la fase en la que se define el alcance, los objetivos del estudio y

los límites del sistema es tan importante, y debe re-evaluarse permanentemente en

función de la dispon¡bilidad de datos, modelos, herramientas, entre otra información

(UNEP/SETAC, 2008), (Peña, C., 2012).
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Tipos de ACV

Originalmente, el ACV se diseña para evaluar las cargas ambientales de

productos (ACV de producto) o baierías de productos incluyendo servicios. Con el

tiempo, el concepto de sustentabi¡idad ¡ncorporó ¡os aspectos sociales y económicos al

análisis, surgiendo ACV social (ACV - S) y ACV económico (ACV - E). Los tres tipos

de ACV (ambiental, social y económico) comparten el marco conceptual de la norma

rso 14040 (UNEP/SETAC, 2015).

. ACV social

El Análisis de Ciclo de Vida Social (ACV - S) es una herramienta de evaluación

de impactos soc¡ales, cuyo objetivo es anal¡zar los aspectos sociales y socio-

económicos de los productos y sus impactos potenciales durante el ciclo de vida. El

ACV-S puede realizarse de manera ¡ndependiente o en combinación con un ACV

ambiental,

El ACV - S permite incluir los efectos sociales y socio-económicos que se dan

tanto en los habajadores como en las comunidades donde se lleva a cabo la

producción. Algunas de las categorÍas de impacto son: derechos humanos;

condiciones de trabajo; salud y seguridad; gobernabilidad; herencia cultural: entre

otras.

o ACV económico

Un ACV - E, también llamado Análisis Económico de Ciclo de Vida (AECV)

permite analizar los costos asociados en cada etapa del ciclo de vida de un

producto o servicio, generalmente se complemenla con un ACV - S y/o ambiental

para incorporar la dimensión económica a los estudios que se realicen sobre un

sistema productivo. Se puede modificar datos y variables en un modelo ACV - E

para obtener valiosa información sobre los costos y beneficios de cualquier medida

de gestión que se realice, que permitirá analizar comparativamente las alternativas

y facilitará la toma de decisiones (UNEP/SETAC, 2008).

. ACV ambiental

Un ACV ambiental, estud¡a los aspectos ambientales y los ¡mpactos

potenc¡ales a lo largo del c¡clo de vida de un producto, un servicio, un proceso,
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una organización o una actividad. De un ACV pueden obtenerse sorprendentes

e inesperadas conclusiones en relación a la extracción y uso de recursos

naturales asÍ como de las emisiones generadas por un s¡stema product¡vo

determinado. En comparación con los otros tipos de ACV, del ACV ambiental,

se puede extraer la mayor cantidad de información de un sistema, dado que es

el más ampliamente conocido y utilizado de los tres (se conocen más casos de

aplicación de ACV amb¡ental) (UNEP/SETAC, 2008).

- ACV ambiental de producto o servicioSe analiza el sistema productivo en

torno a un producto o servicio particular (por ejemplo un zapato). Los supuestos

deben ser explicitados para que el ACV sirva y sea comparable con otro

sistema - producto.

- ACV ambiental para organizacionesEn general, el ACV es una meiodología

costosa sobretodo en los procedimientos de colección de datos. La ¡ntenc¡ón de

la metodologÍa ACV para organizaciones (ACV-O) es superar estas barreras,

trabajando a n¡vel de organización e invo¡ucrando a todo él personal de trabajo,

para minimizar los costos del análisis y favorecer la disponibilidad y el acceso a

la información. La norma ISO 14072, es sobre ACV - O.

La aplicación de un ACV - O tiene princ¡palmente dos tipos de objetivos: 'l)

analíticos (ganar visión sobre las operac¡ones internas y la cadena de abastecimiento,

identificación, medición, interpretación de problemáticas amb¡entales y otras,

monitorear el desempeño de la organización); y 2) de gestión (mejorar procedimienios,

conocer riesgos y oportunidades, reducir el uso recursos, estrategias de

sensibilización, comunicación y marketing, etc.) (NU, 2006).

Los ACV - o proveen de una imagen general sobre el desempeño ambiental de

la organización, sin tener que realizar ACVS individuales a todo el portafolio de

productos involucrados en la misma (lSO 14072, 201 5). Esto último es claramente

más costoso.

Este tipo de ACV, a diferencia del ACV (ambiental) de producto, no tiene como

propósito hacer comparaciones, más bien busca que el análisis sea comparable con la

misma organización evaluada en su período anterior (no se recomienda comparar

entre organizaciones ya que cada una es muy diferente a la otra en sus complejidades
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y particularidades). Se realiza un mapeo/monitoreo del desempeño ambiental para

promover mejoras continuas en el desarrollo de procesos más eficientes y menos

contaminantes. Como en todo ACV, los supuestos deben ser expl¡citados.

El ACV - O comparte los objetivos de un ACV ambiental, pero ¡ncorpora un

tercer tipo de objetivos de carácter soc¡al, estos tienen relación con la generación y

fortalecimiento de las capacidades de la organización en materia amb¡ental, de la

conciencia y el entend¡miento socio-ambiental, con incentivar el uso de herramientas

de gestión ambiental a lo largo de la cadena de calor (con los proveedores) y fortalecer

la capacidad de argumentar las decisiones y de tomar acciones para reduc¡r la carga

ambiental de los procesos organizacionales, incidiendo en los empleados, la

organización, la comunidad, la sociedad y sus esferas.

Los ACV-O ya se están implementando, en aquellas organizaciones pioneras,

que han ampliado las fronteras no sólo de su responsabilidad en el entendimiento

sobre los aspectos y problemáticas amb¡entales, sino también en la cuantificación y

gestión del ¡mpacto, en la cadena de valor de sus productos y en la comunicac¡ón

(¡mpacto social) basándose en una aproximación de ACV (lSO 14072,2015).

Finalmente, un ACV-O se puede verse facilitado si es que previamente se

aplicó alguna metodologia de evaluación de impacto para la organización, tales como

ACV de producto, EIA y/o medición y reporte de la huella de carbono (UNEP/SETAC,

2015).

Flujogramas

Los diagramas de proceso, también conocidos como diagramas de flujo o

flujogramas, fac¡litan el aná¡isis de los procedimientos, mostrando gráficamente qué,

cuándo y quién proporciona insumos o recursos y a quién van d¡rig¡dos (Ministerio de

Planificac¡ón Nacional y PolÍtica Económica de Costa Rica,2009).

Los flujogramas son esquemas que permiten comprender un proceso product¡vo

y sus etapas mediante representac¡ones gráf¡cas de los procesos unitarios. Estos

esquemas, construidos guiada, participativa e interact¡vamente, muestran de manera

global los elementos que componen el sistema - producto y sus interacciones, así se

puede distinguir claramente cada uno de los procesos involucrados, favoreciendo su

comprensión (Howard, D., 2003). La comprensión -el eniendim¡ento- es la base, la
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piedra angular para todo t¡po de cambios o mejoras que se qu¡eran implementar en el

sistema.

Los diagramas de flujos deben serv¡r para representar gráficamente los procesos

y operaciones de una determinada organización; son la representac¡ón simbólica de los

procedimientos administrativos. Emplean símbolos para representar las etapas o pasos

de un proceso, la secuencia lógica en que estas realizan, y la interacción o relación

entre sus partes (áreas responsables) y operaciones (Ministerio de Planificación

Nac¡onal y PolÍtica Económica de Costa Rica, 2009).

Son una herramienta de gran utilidad para una organización, debido a que su uso

contribuye en el desarrollo de una mejor y más eficiente gestión institucional, en

aspectos tales como:

. Favorecen la comprensión de un proceso o procedimiento al mostrarlo como un

dibujo (fácilmente asimilable al cerebro humano, un buen diagrama de flujo

reemplaza var¡as páginas de texto);

. Permiten identificar problemas como "cuellos de botella" o posibles duplicidades

que se presentan durante el desarrollo de los procedimientos, asÍ como las

responsabilidades y los puntos de decisión. De la misma manera perm¡ten mejorar

y hacer más eficientes Ios proced¡mientos;

. Facilitan a los funcionarios (u otros actores interesadosi involucrados) el análisis de

los procedimientos, mostrando gráficamente quién proporciona insumos o recursos

y a quién (o dónde) van dir¡gidos; y,

o Permiten capacitar a nuevos funcionarios, entre muchos otros, que favorecen el

orden y la comunicación al interior de la organ¡zación.

Deben evitarse, en lo posible, los términos técnicos y/o que puedan tener más de

una inlerpretac¡ón, es recomendable usar siempre términos sencillos y uniformes

(Ministerio de Plan¡f¡cación Nacional y Politica Económica de Costa Rica,2009). Para

realizar un ACV es muy recomendable comenzar por ordenar la secuencia de pasos y

operaciones involucrados en el proceso productivo, sea un serv¡c¡o, producto u

organizac¡ón la que se analiza (Fundación Fórumambiental).
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6.2. Anexo B: lnventarios de Ciclo de Vida (lCV)
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nventario de Ciclo de vjd¿ Lo apalooza Chile 2015
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77 /A1/2a1s
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2
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lnventario de Ci.1o de Vida Loflapaloo2a Chile 2015

Analista: Valentina Vives GraneJla

Fechai

171O712015

AREA ErApa PRocEso opERAoóN ELEMENTo 'T:'To: Responsable

5 Bookihg Planificación
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Teléfono,

ideoconferer
cia y correos

Computador

Electricid¿d

Planificación
Negociación ron

artlstas
Viajes

V¡ajes en

av¡ón
Gasolina

Viajes eh auto Gasolina

Reuniones
Comida,

beb¡da, hotel
Agua

Electricidad

Ejecuc¡ón

cierre con
art¡stas

escoqidos

of¡cina Correos Computador

Electri.idad
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lnve.ta.¡o de Cic¡o de Vlda lollapaloozs €hile 2015
aElira: valenra¡a vlaes Granella

aeEA €TAPA pñoc€so opERAcróñ ELEMENTo 'lt'Y:t Responsabie
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lnventario de Ciclo de Vida lollapalooza Chale 2015
Analist¿: Vale¡tina Vive§ 6ranellá

77 /O1/20L5

AREA ETAPA PROCESO OPERACIóN ELEMENTO Responsable
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Electr¡c¡dad
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vajilla Platos

Cubiertos
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rnve.ra,io de ci.lo de vida loll.paloo¡3 Cfiile 2015

A¡alirl.r Valeniina l¡ves Graneilá

5EBU.idad, r€jás,.arpa5,
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93
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tnventario de Cic¡o d€Vida Lollapaloo2a Chile 2015

Analistar Valentina Vives 6ranella

t7lo7 /2o1s
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13
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RRHH

G¿solina
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h!.¡tariode clclo de vida Lollap¿loo¡a chile201s

Analistar Valenr¡na Vives Granellá
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