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[bookmark: _Toc40380724]ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
1.1 [bookmark: _Toc40380725]ANTECEDENTES 
A pesar de que el Ecuador tiene actualmente una de las tasas de homicidios más bajas de la región, la tasa de encarcelamiento asciende a 342.5 privados de libertad por cada 100,000 habitantes, superando la media latinoamericana (262). En los últimos años la población privada de la libertad ha ido creciendo rápidamente, pasando de 11.517 personas privadas de la libertad (PPLs) en 2009, a 39.516 en 2019, lo que representa un aumento del 243% en tan solo una década. Asimismo, la población penitenciaria femenina se ha incrementado considerablemente en los últimos años alcanzando 7.4% de la población penitenciaria, una de las proporciones más altas de la región, por encima de la media latinoamericana (5.6%) y de países andinos como Colombia (7.1%) y Perú (5.6%). En adición, la población adolescente en conflicto con la ley alcanzó en 2019 una cifra de 659 adolescentes internados en Centros de internamiento para adolescentes infractores (CAIs).

La Constitución de la República de Ecuador establece que el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, reconociéndolas como un grupo de atención prioritaria y especializada. El Servicio nacional de intención integral a personas adultas privadas de la libertad y a adolescentes infractores (SNAI) fue creado en 2018 y es el organismo encargado de evaluar la eficacia de las políticas de rehabilitación social, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema. 

Desde su creación el SNAI ha tenido que enfrentar importantes desafíos, principalmente relacionados a la falta de efectividad para la implementación de un modelo de rehabilitación para las PPLs, convirtiéndolas en uno de los grupos vulnerables con mayores retos de inequidad y con una tasa de reincidencia que alcanzo el 17% en 2011.  Se identificó que las principales causas de este problema son: (i) la baja calidad de los servicios de rehabilitación social, especialmente para adolescentes infractores y mujeres privadas de la libertad; (ii) el bajo nivel de profesionalización y  especialización del personal técnico y de agentes de seguridad penitenciaria (ASPs); y (iii) la baja eficiencia de la Corte constitucional del Ecuador para resolver casos de protección de derechos constitucionales relacionados a personas privadas de la libertad.  

En este contexto se crea el Programa de equidad para el acceso a la justicia y rehabilitación (EC –L1264), con el objetivo de fortalecer el sistema de rehabilitación integral nacional y la protección de los PPLs, a través del (i) mejoramiento de la calidad de los servicios de rehabilitación social, especialmente para adolescentes infractores y mujeres privadas de la libertad; (ii) el aumento del nivel de profesionalización y especialización del personal técnico y de los agentes de seguridad penitenciaria (ASPs); y (iii) el mejoramiento de la eficiencia de la CCE para la protección de los derechos constitucionales relacionados a las personas privadas de la libertad. Este Programa cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mismo que financia, entre otras cosas, el diseño, construcción y equipamiento de centros de adolescentes infractores y de rehabilitación social para mujeres.

Por la naturaleza de las obras previstas, típicas de infraestructura urbana de pequeño y mediano tamaño, cuyos impactos sociales y ambientales son conocidos, mitigables y de corto plazo, el programa se ha clasificado como Categoría "B" de acuerdo con la Directiva B.3 de preevaluación y clasificación, de la Política Operativa de Medio ambiente y cumplimiento de salvaguardias (OP-703) del BID. Por tanto, las intervenciones requieren de una evaluación ambiental que incorpore un Plan de gestión ambiental y social (PGAS).

Este estudio se enfoca en la evaluación socioambiental del Centro de adolescentes infractores a construirse en la ciudad de Esmeraldas, Provincia de Esmeraldas. 
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1.2.1 [bookmark: _Toc40380728]Objetivo General
Identificar los posibles impactos socio ambientales asociados la construcción, operación, mantenimiento y cierre del proyecto a partir del trabajo de gabinete para definir medidas que aseguren que el desarrollo de sus actividades sea ambiental y socialmente viable con el entorno en el corto, mediano y largo plazo.

1.2.2 [bookmark: _Toc40380729]Objetivos Específicos
· Levantar información de la línea base ambiental para el área de influencia del proyecto y para cada uno de los componentes ambientales.
· Determinar y caracterizar en términos de magnitud e incidencia los impactos de las distintas acciones del proyecto sobre los diferentes factores ambientales.
· Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales relacionados a los procesos operativos y de cierre del proyecto.
· Proponer, a través de un Plan de manejo ambiental, todas las medidas necesarias para mitigar, o reducir los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos positivos determinados para las distintas etapas del proyecto.
· Realizar una gestión efectiva ante la autoridad ambiental en coordinación con la entidad contratante.

[bookmark: _Toc40380730]DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
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2.1 [bookmark: _Toc40380732]DATOS BÁSICOS
	Tipo de Estudio
	CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES VARONES DE ESMERALDAS

	[bookmark: _Toc56863354][bookmark: _Toc95539458][bookmark: _Toc131652777]Ubicación Geográfica
	Provincia: Esmeraldas
Cantón: Esmeraldas
Parroquia: Tachina

	Coordenadas Referenciales
		Terreno
	Y
	X

	1
	10104159,318
	652640,398
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	10104043,65
	652790,006

	3
	10103956,895
	652731,443

	4
	10104063,000
	652585,000

	5
	10104080,698
	652594,315

	6
	10104098,104
	652604,167

	7
	10104115,509
	652614,019




	Proponente:
	SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL (SNAI) A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y A ADOLESCENTES INFRANCTORES

	Representante
	Edmundo Enrique Ricardo Moncayo Juaneda
Director General

	Dirección:
	General Robles E3-33 entre Ulpiano Páez y 9 de Octubre
Quito - Ecuador

	Teléfonos:
	593-2-3932-520

	Nombre del Consultor:
	Ing. Damián Lara Salazar, MSc

	Registro de Consultoría MAE:
	MAE-SUIA-344-CI

	RUC:
	1713139598001

	Dirección:
	Quito: Eloy Alfaro y Alemania. Edificio Fortune Plaza. Oficina 10-12A.

	Teléfono - Cel:
	Quito: (593 2) 380 1624 – (593 9) 97173603

	E-mail de Contacto:
	dlara@dls.com.ec 

	Consultor

	Componente de Participación en el Proyecto
	Nombres y Apellidos
	Formación Profesional
	Firma

	Director técnico- Especialista en Salvaguardas 

	Damián Lara Salazar
	Master en Gestión del Desarrollo Local Comunitario
	

	
	
	
	

	
	
	
	[image: C:\Users\Damian Lara\Desktop\DISCO D HP\RESPALDO D\DLS\CONSULSUA\FIRMA.jpg]




2.2 [bookmark: _Toc40380733]PROPUESTA DE CENTRO DE ADOLECENTES INFRACTORES EN ESMERALDAS
En general, los PPL jóvenes tienen de media, un mejor pronóstico rehabilitador que los adultos.  A menor edad, mayor es la probabilidad de rehabilitación y la expectativa de reinserción. Por esta razón, los tratamientos educativos, psicosociales y laborales tienen mayor relevancia en estos grupos de PPL. La tendencia en los últimos 20 años ha sido reducir los grupos de tratamiento progresivamente, de forma que se intensifique la capacidad rehabilitadora en los PPL con más probabilidades de resocialización.

El nuevo CAI de Esmeraldas se construirá a partir de la repotenciación de un CAI ya existente y en funcionamiento, que alberga 35 adolescentes. Está previsto que el nuevo CAI de Esmeraldas tenga una capacidad para 70 PPL adolescentes principalmente entre 12 y 18 años. De acuerdo a la visita en campo, la infraestructura del actual centro no brinda las seguridades necesarias. Los muros son bajos y existen terrenos alrededor, lo que facilita el contacto permanente con la comunidad externa, pues está ubicado en un sector complicado donde se efectúa venta de droga. Existe falta de apoyo por parte de la Policía Nacional para seguridad externa y hay cámaras próximas a dañarse.

Para el diseño del nuevo CAI se han considerado criterios de accesibilidad, zonificación, funcionalidad, flexibilidad, adaptabilidad, previsión de crecimiento, imagen, supresión de barreras arquitectónicas, resistencia, instalaciones, mantenimiento y sostenibilidad.

Accesibilidad: Accesos claros y funcionales, especialmente para los horarios de visitas familiares, en los que se producen los flujos críticos en cantidad de personas, muchas de ellas no habituales.

Zonificación: zonificación básica marcada por la seguridad de las PPL, de forma que la zonificación del mismo y los requisitos de cada zona supongan una organización de los espacios y de las circulaciones entre ellos, que facilite la contención y custodia de forma natural.

Funcionalidad: Los espacios diseñados para facilitar la ejecución de las actividades previstas para los mismos.  Se facilitará igualmente, la relación entre actividades correlacionadas y consecutivas que no sean incompatibles entre sí.

Flexibilidad: Espacios con vocación funcional polivalente que posibilite diferentes usos compatibles entre sí. Para facilitar una gestión eficiente dicha polivalencia se potenciará en aquellos espacios cuyos usos
lo permitan especialmente: P.e. polideportivo - visitas, actividades deportivas – actividades culturales, actividades internas (Solo PPL o personal del Centro), actividades externas (participación de visitantes o
personal externo) y otros, sin menoscabo de la funcionalidad, y posibilitando una flexibilidad de uso, que requerirá una gestión de agenda adecuada y algunas medidas de control y seguridad adicionales.

Adaptabilidad: Espacios e instalaciones con flexibilidad potencial suficiente, que permita adaptarlos con posterioridad a los posibles cambios de organización que proponga el organismo competente y/o el uso del Centro aconseje, utilizando materiales y técnicas constructivas que faciliten los cambios de distribución o, en su caso, posibles ampliaciones, así como las reparaciones y reformas, de forma económica, con plazos reducidos y especialmente, sin interrumpir, ni interferir la actividad ordinaria del mismo.

Previsión de crecimiento: Análisis sobre la conveniencia de prospectar las tendencias de incremento de la demanda a corto, medio y largo plazo, para prever el crecimiento del Centro, si se considerase oportuno. Es fundamental ajustarse a tipologías arquitectónicas específicas, construir con materiales y técnicas susceptibles de fácil manejo que faciliten la ampliación, de forma económica, con plazos reducidos y sobre todo, sin interrumpir ni interferir la actividad del Centro.

Imagen:  Implementación de una imagen exterior que neutralice la percepción social peyorativa del Centro. En este caso, al estar ya construido el cerco perimetral, las posibilidades se reducen al tratamiento del mismo con posibles alternativas formales: Camuflaje o Visualización.

Supresión de barreras arquitectónicas: Prever la circulación de personas con discapacidad, conforme a la normativa del país, tanto en la zona de visitantes, como en las zonas técnicas, administrativas y de las PPL (Servicios y Residencia), en el caso de estas últimas con la salvedad de las medidas de contención propias de sus condiciones de custodia.

Resistencia: Los edificios del Centro por su propia función de contención y prevención de evasiones, se deben ejecutar con técnicas constructivas robustas, materiales sostenibles y resistentes a la manipulación por parte de las PPL, diseñadas y construidas específicamente para dificultar su alteración.

Instalaciones: Implementación de medios naturales de control ambiental, optimizando las condiciones bioclimáticas y las técnicas de diseño adecuadas, así como la utilización de energías renovables, reduciendo en lo posible el consumo de energías fósiles y la emisión de GEI, siempre en un contexto de economías de escala y de viabilidad de un mantenimiento eficiente. Durante la fase de diseño de instalaciones, se incluirá una referencia específica a la elección de la alternativa de equipamiento más adecuadas, teniendo en cuenta su sostenibilidad, los rendimientos, el precio de coste, el de mantenimiento, incluyendo la gestión de la instalación.

Mantenimiento: Todos los recambios y componentes de los equipos e instalaciones serán de fácil y económica reposición y deberán estar disponibles en el país de forma permanente.

Sostenibilidad: Incorporación de tecnologías y materiales que contribuyan al ahorro energético, compatibles con el medio ambiente, sólidos, de fácil y barata reposición y con soluciones constructivas sencillas y robustas, accesibles a la mano de obra local, que propicien una gran durabilidad y un mantenimiento económico.  Se estudiará la oportunidad de utilizar energías limpias (solar, geotérmica, etc.), si estuviesen disponibles.  Todos los materiales de la obra estarán disponibles de forma ordinaria en el mercado del país. Las instalaciones de seguridad y vigilancia, especialmente las electrónicas son costosas de inversión y mantenimiento con una durabilidad corta por obsolescencia, gestión defectuosa o cambio tecnológico (se dejan de suministrar/fabricar recambios), por lo que hay que insistir en la necesidad de un diseño que facilite el control visual directo, desde un número de puntos de control que optimice el personal, considerando la conveniencia de dichas instalaciones en la medida que faciliten y mejoren el control.


[bookmark: _Toc40380734]MARCO LEGAL

Con el fin de tener la base legal sobre la calidad ambiental, en la cual se enmarca el proyecto, se hace referencia a los aspectos jurídicos relacionados con el manejo ambiental de este tipo de actividades.
[bookmark: _Toc38023957]
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3. [bookmark: _Toc40380736]CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.  En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.


3.1 [bookmark: _Toc38023958][bookmark: _Toc40380737]CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo.


3.2 [bookmark: _Toc38023959][bookmark: _Toc40380738]CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE
Art. 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende:
3. La intangibilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en los términos establecidos en la Constitución y la ley; 7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental;

Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección que determine si la obra, actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles.

Art. 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo y auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y deberán registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será actualizado periódicamente.


3.3 [bookmark: _Toc38023960][bookmark: _Toc40380739]REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
Art. 11, num.3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. Num. 6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. Num. 8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. Num. 14 . Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.

Art. 159, num. 2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las especificaciones del fabricante.

Art. 164, num. 1.. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.

Art. 175, num. 4. El empleador estará obligado a: a)  Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.


3.4 [bookmark: _Toc38023961][bookmark: _Toc40380740]REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE
RO Nº 752, Quito 21 de marzo 2019.  
Art. 493. La  auditoría ambiental de cumplimiento se realizará una vez transcurrido un año (1) desde el otorgamiento de la licencia ambiental y posteriormente cada tres (3) años, sin perjuicio de que según el desempeño ambiental del operador la Autoridad Ambiental Competente pueda reducir el tiempo entre auditorías.

3.5 [bookmark: _Toc38023962][bookmark: _Toc40380741]ACUERDO MINISTERIAL 134 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (INVENTARIO FORESTAL)
Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental.

3.6 [bookmark: _Toc38023963][bookmark: _Toc40380742]ACUERDO MINISTERIAL 061 DEL 07 DE ABRIL DEL 2015

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y transparencia.

	Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.


	Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional.


	Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos ambientales.


	Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente.


	Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado.


	Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente.


	Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios.


	Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización.


	Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis.


	Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso.


	Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas.


	Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico.


	Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.
Para los proyectos, obras o actividades, que no mantengan vigente la póliza o garantía de fiel cumplimiento del PMA, se procederá con la inmediata suspensión de la Licencia Ambiental y en consecuencia del proyecto, obra o actividad, hasta que la misma sea renovada.
Las unidades administrativas financieras o las que hicieran sus veces de la Autoridad Ambiental Competente deberán reportar de manera semestral la vigencia de las pólizas o garantías de fien cumplimiento o cuando la referida Autoridad lo requiera a fin de que se inicie las acciones administrativas correspondientes. 

	Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia ambiental.

	
Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad.


	Art. 60 Del Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos debe: a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección y depositados en sitios autorizados que determine la autoridad competente. b) Tomar medidas con el fi n de reducir, minimizar y/o eliminar su generación en la fuente, mediante la optimización de los procesos generadores de residuos. c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo establecido en las normas específicas. d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. i) Colocar los recipientes en el lugar de recolección, de acuerdo con el horario establecido.

Art. 62 De la separación en la fuente.- El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa ambiental aplicable.

Art. 64 De las actividades comerciales y/o industriales.- Se establecen los parámetros para el  almacenamiento temporal de residuos sólidos no peligrosos ya clasificados.
Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fi n, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales.

Art. 99 Declaración Anual.- El prestador de servicio de almacenamiento debe realizar la declaración anual de la gestión de los desechos almacenados, bajo los lineamientos que se emitan para el efecto, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año siguiente.


	Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar.


	Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por empresas consultoras o consultores individuales acreditados, en base a los respectivos términos de referencia aprobados según el tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser realizadas por el mismo operador, sus contratistas, subcontratistas o personal que se encuentre bajo relación de dependencia.  


	Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior.


	Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado.


	Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento administrativo, sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará por el cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el responsable del daño.




3.7 [bookmark: _Toc38023964][bookmark: _Toc40380743]ACUERDO MINISTERIAL 097 A DEL 30 DE JULIO DEL 2015
[bookmark: _Toc416260437][bookmark: _Toc333046245][bookmark: _Toc38023965][bookmark: _Toc394403791][bookmark: _Toc452037168]Anexo 1: Del Libro VI Del Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente Norma De Calidad Ambiental Y De Descarga De Efluentes Al Recurso Agua.
5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de agua de efluentes o cuerpos receptores deberán estar acreditados por la SAE.
5.2.1.2 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma.
5.2.3 Normas generales para descarga de efluentes al sistema de alcantarillado
5.2.3.1 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado proveniente del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas.
5.2.3.2 Las descargas líquidas provenientes de sistemas de potabilización de agua no deberán disponerse en sistemas de alcantarillado, a menos que exista capacidad de recepción en la planta de tratamiento de aguas residuales, ya sean en funcionamiento o proyectadas en los planes maestros o programas de control de la contaminación, en implementación. En cuyo caso se deberá contar con la autorización de la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental competente que corresponda.
5.2.3.3 Cuando los sujetos de control, aun cumpliendo con las normas de descarga, contribuyan con una concentración que afecte a la planta de tratamiento, la Entidad Prestadora de Servicio podrá exigirles valores más restrictivos en la descarga, previo a los estudios técnicos que deberán realizar para justificar esta decisión.
5.2.3.4 Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado sanitario, combinado o pluvial cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudieran deteriorar los materiales de construcción en forma significativa.
5.2.3.6 Las descargas al sistema de alcantarillado provenientes de actividades sujetas a regularización, deberán cumplir, al menos, con los valores establecidos en la Tabla 8, en la cual las concentraciones correspondan a valores medio diarios.
5.2.4 Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua dulce
5.2.4.1 Dentro del límite de actuación, los municipios tendrán la facultad de definir las cargas máximas permisibles a los cuerpos receptores de los sujetos de control, como resultado del balance de masas para cumplir con criterios de calidad para defensa de los usos asignados en condiciones de caudal crítico y cargas contaminantes futuras. Estas cargas máximas serán aprobadas y validadas por la Autoridad Ambiental Nacional y estarán consignadas en los permisos de descarga.
5.2.4.3 Ante la inaplicabilidad para un caso específico de algún parámetro establecido en la presente norma o ante la ausencia de un parámetro relevante para descarga bajo estudio. La Autoridad Ambiental Nacional deberá establecer los criterios de calidad en el cuerpo receptor para los caudales mínimos y cargas contaminantes futuras. La carga máxima permisible que deberá cumplir el sujeto de control será determinada mediante balance de masa del parámetro en consideración.
La Entidad Ambiental de Control determinará el método para el muestreo del cuerpo receptor en el área de afectación de la descarga, esto incluye el tiempo y el espacio para la realización de la toma de muestras.
5.2.4.6 En condiciones especiales de ausencia de estudios del cuerpo receptor, falta de definición de usos del agua (como es el caso de pequeñas municipalidades que no pueden afrontar el costo de los estudios), se utilizarán los valores de la tabla 9 de limitaciones a las descargas a cuerpos de agua dulce, en forma temporal, con el aval de la Autoridad Ambiental Competente, Las concentraciones correspondan a valores medio diarios.
5.2.4.7 Los lixiviados generados en los rellenos sanitarios cumplirán con las normas fijadas considerando el criterio de calidad de acuerdo al uso del cuerpo receptor.
5.2.4.9 Las aguas residuales que no cumplan, con los parámetros de descarga establecidos en  esta norma, deberán ser tratados adecuadamente, sea cual fuere su origen: público o privado.
4.4.2 De las Descargas: Tipos y Frecuencias de Monitoreo
4.4.2.3 Las descargas producidas durante la fase de operación serán monitoreadas al menos una vez cada cuatro meses. La muestra será del tipo compuesta, de al menos de 6 horas de operación y representativa de la actividad normal de operación de la central. Durante la ejecución del muestreo se registrarán in situ en muestras del tipo puntual los valores obtenidos para los siguientes parámetros: caudal, temperatura, pH, estos resultados se presentarán sin promediar y formarán parte integral del informe de monitoreo a ser entregado a la Entidad Ambiental de Control.
[bookmark: _Toc416260438][bookmark: _Toc333046246]
[bookmark: _Toc38023966]Anexo 2 Del Libro VI Del Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente Norma De Calidad Ambiental Del Recurso Suelo Y Criterios De Remediación Para Suelos Contaminados.
4.2 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
La prevención de la contaminación del recurso suelo se fundamenta en las buenas prácticas de manejo e ingeniería aplicadas a uno de los procesos productivos. Se evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y aire hacia el recurso suelo.
4.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos
Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, debe implementar una política de reciclaje o reuso de los mismos. Si el reciclaje o reuso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.
4.2.2 Sobre las actividades que generen desechos peligrosos y especiales
Los desechos peligrosos y especiales que son generados en las diversas actividades industriales, comerciales, agrícolas o de servicios, deben ser devueltos a sus proveedores o entregados a un gestor ambiental calificado por la autoridad de control, quienes se encargarán de efectuar la disposición final del desecho mediante métodos de eliminación establecidos en las normas técnicas ambientales y regulaciones expedidas para el efecto.
4.3 DE LAS ACTIVIDADES QUE DEGRADAN LA CALIDAD DEL SUELO
4.3.1 Suelos contaminados
4.3.1.1 Los causantes y/o responsables por acción u omisión de contaminación al recurso suelo, por derrames, vertidos, fugas, almacenamiento o abandono de materiales peligrosos, deben proceder a la remediación de suelos contaminados que se encuentra presente en la norma.
4.3.1.2 La Autoridad Ambiental de Control debe exigir al causante  y/o responsable la restauración integral y/o remediación del sitio contaminado dependiendo de la categoría en la que se enmarque la actividad del sujeto de control, y el seguimiento de las acciones de remediación, hasta alcanzar los objetivos o valores de remediación establecidos en la presente norma.
4.3.1.3 No serán consideradas como áreas degradadas o contaminadas aquellas en las que sus suelos presentes, por causas naturales y en forma habitual, alto contenido de sales solubles de sodio, de elementos tóxicos para la flora, fauna, ecosistemas y sus interrelaciones, de baja fertilidad química nativa, capa de agua alta o suspendida que anule o disminuya muy notoriamente el crecimiento radicular de las plantas, que requieran riego constante o suplementario, de desmonte o desmalezado.
4.3.1.4 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, infiltraciones, descargas o vertidos de residuos o materiales peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o ecosistemas sensibles, se debe aplicar inmediatamente medidas de seguridad y contingencia para limitar la afectación a la menor área posible, y paralelamente poner en conocimiento de los hechos a la Autoridad Ambiental de Control, aviso de ser ratificado por escrito dentro de las 24 horas siguientes al día en que ocurrieron los hechos.
El causante y/o responsable debe presentar en un término perentorio no mayor a 30 días un informe sobre el incidente causado, el cual debe contener lo siguiente:
a) Identificación. Domicilio, y teléfonos de los propietarios, tenedores, administradores, representantes legales o encargados de los residuos o productos peligrosos de los que se trate.
b) Localización, coordenadas en sistema WGS84, y características del sitio donde ocurrió el accidente.
c) Causas que motivaron el derrame, infiltración, descarga o vertido.
d) Descripción precisa de las características físico-químicas y de ser posible las biológicas y toxicológicas, así como la cantidad de los residuos o sustancias peligrosas derramadas, infiltrados, descargados o vertidos.
e) Acciones realizadas para la atención del accidente, particularmente medidas de contención aplicadas.
f) Se deberá analizar los posibles riesgos a la salud humana y al ambiente a causa de la contaminación
g) Medidas adoptadas para la limpieza y restauración integral de la zona afectada.
h) En el caso de que la Autoridad Ambiental de Control lo requiera, solicitará a los proyectos de categoría III y IV, una evaluación ambiental y valoración económica del daño de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente.

[bookmark: _Toc38023967]Anexo 4 De la Calidad del Aire y de las Emisiones a la Atmósfera
4.1.1.6 La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y los gestores acreditados para prestar sus servicios deberán demostrar, ante la Autoridad Ambiental Nacional, que sus equipos, métodos y procedimientos cumplan con los requerimientos descritos en esta norma. De existir otros tipos de métodos, equipos y procedimientos, se deberá justificar técnicamente para establecer la validez en uso oficial de los resultados.
4.1.2.1 Para los contaminantes criterio del aire, definidos en 4.1.1.1, se establecen las siguientes concentraciones máximas permitidas. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá la frecuencia de revisión de los valores descritos en la presente norma de calidad de aire ambiente. La Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental utilizará los valores de concentraciones máximas de contaminantes del aire ambiente aquí definidos, para fines de elaborar su respectiva ordenanza o norma sectorial.
Material particulado menor a 10 micrones (PM10).- El promedio aritmético de la concentración de PM10 de todas las muestras en un año no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3). El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder de cien microgramos por metro cúbico (100 μg/m3), Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM10 cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un periodo anual en cualquier estación monitora sea mayor o igual a (100 μg/m3).
Material particulado menor a 2,5 micrones (PM2,5).- El promedio aritmético de la concentración de PM2,5 de todas las muestras en un año no deberá exceder de quince microgramos por metro cúbico (15 μg/m3). El promedio aritmético de monitoreo continuo durante 24 horas, no deberá exceder de cincuenta microgramos por metro cúbico (50 μg/m3). Se considera sobrepasada la norma de calidad del aire para material particulado PM2.5 cuando el percentil 98 de las concentraciones de 24 horas registradas durante un período anual en cualquier estación monitora sea mayor o igual a (50 μg/m3).
4.1.7.1 Para fines de esta norma, la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable acreditada ante el Sistema Único de Manejo Ambiental podrá solicitar evaluaciones adicionales a los operadores o propietarios de fuentes que emitan, o sean susceptibles de emitir, olores ofensivos o contaminantes peligrosos del aire. De requerirse, se establecerán los métodos, procedimientos o técnicas para la reducción o eliminación en la fuente, de emisiones de olores o de contaminantes peligrosos del aire.

[bookmark: _Toc38023968]Anexo 5 Niveles Máximos de Emisión de Ruido y Metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de emisiones de vibraciones y Metodología de Medición. Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)
CONSIDERACIONES GENERALES
c) Es deber fundamental del regulado reportar ante la entidad ambiental competente los resultados de los monitoreos correspondientes a sus emisiones de ruido de acuerdo a lo establecido en su plan de manejo ambiental aprobado al menos una vez al año.
m) Los Laboratorios que realicen evaluaciones de ruido deben estar acreditados ante el Organismo Oficial de Acreditación y desarrollar estas actividades con personal competente.

4. NIVELES MAXÍMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR Y FMR
4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso del suelo en que se encuentre.
[bookmark: _Toc451957243]

[bookmark: _Toc38021453]Ilustración 21 Niveles máximos de ruido permisibles según uso del suelo
	Tipo de zona según uso de suelo
	Niveles máximos de ruido para FFR LKeq (dB)


	
	07:01 a 21:00
	21:01 a 07:00

	Residencial
	55
	45

	Equipamiento de servicios sociales
	55
	45

	Equipamiento de servicios públicos
	60
	50

	Comercial
	60
	50

	Agrícola residencial
	65
	45

	Industrial (ID1/ID2)
	65
	55

	Industrial (ID3/ID4)
	70
	65

	Múltiple
	Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados se utilizará el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de suelo que componen la combinación.
Ejemplo: Uso de suelo: Residencial + ID2
LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB.

	Protección Ecológica (PE)
Recursos Naturales (RN)
	La determinación del LKeq para estos casos se lo llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito en el Anexo 4.


Fuente: Tabla 1, Anexo 5, Acuerdo Ministerial 097-A.


3.8 [bookmark: _Toc38023969][bookmark: _Toc40380744]ACUERDO MINISTERIAL 026 DEL 16 DE JULIO DE 1984

Procedimientos para Registro de generadores de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos.

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 

Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B.

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental.

3.9 [bookmark: _Toc38023970][bookmark: _Toc40380745]ACUERDO MINISTERIAL 109 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL 061

Art……Requisitos de la licencia ambiental.- Para la emisión de la licencia ambiental, se requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:
1) Certificado de Intersección
2) Términos de Referencia
3) Estudio de Impacto Ambiental
4) Proceso de Participación Ciudadana
5) Pago por servicios administrativos
6) Póliza o garantía respectiva.

Art…..Contenido de los estudios de impacto ambiental.- Los estudios de impacto ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y deberán contener al menos los siguientes elementos. 
a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto.
b) Análisis de alternativas
c) Demanda de recursos naturales 
d) Diagnóstico Ambiental
e) Inventario Forestal
f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles
g) Análisis de riesgos
h) Evaluación de impactos ambientales y socio ambientales
i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos sub planes
j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

3.10 [bookmark: _Toc38023971][bookmark: _Toc40380746]ACUERDO MINISTERIAL 013 REFORMA AL ACUERDO MINISTERIAL 109

CAPÍTULO V. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL 
Art……- Alcance de la Participación Ciudadana.- El Proceso de Participación Ciudadana (PPC) se realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras o actividades de bajo, mediano y alto impacto ambiental.
Art…….- Momento de la Participación Ciudadana.- Los procesos de participación ciudadana se realizará de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes.
Art……..- Financiamiento.- Los costos para cubrir los procesos de participación ciudadana serán asumidos por el operador.
Art…….- Facilitadores ambientales.- Para la organización, conducción, registro, sistematización, manejo de información, análisis e interpretación del proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una base de datos de facilitadores ambientales.
Art……..- Inicio del proceso de participación ciudadana.- Se iniciará una vez emitido el pronunciamiento técnico favorable de los estudios ambientales  e incluirá las siguientes etapas:
1) Planificación
2) Convocatoria
3) Ejecución del mecanismo de participación
4) Elaboración de informe de sistematización
5) Inclusión y revisión de criterios de la población
3.11 [bookmark: _Toc40380747]NORMATIVA PARA LA GESTIÓN DEL COVID-19
11. [bookmark: _Toc40380748]Normativa internacional
3.11.0.1 [bookmark: _Toc40380749]Manejo de residuos en ESS
· OMS. Manejo seguro de residuos de establecimientos de salud. https://www.who.int/water_sanitation_health/medicalwaste/wastemanag/es/
· OMS. 19.03.2020. Agua, saneamiento, hygiene y manejo de residuos para el COVID-19. https://www.who.int/publications-detail/water-sanitation-hygiene-and-waste-management-for-covid-19 
· OSHA. Orientación provisional para grupos de trabajadores específicos y sus empleadores. Trabajadores y empleadores de gestión de aguas residuales y desechos sólidos. https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#solidwaste
· BM. Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para las plantas de manejo de residuos. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/4356c602-5945-4e41-a4e2-c4c3d00ccac5/0000199659ESes%2BWaste%2BManagement%2BFacilities%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD214r 
· BM. Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para instalaciones de atención sanitaria. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c06b8583-b31d-4512-8644-fdb3b8705ff5/Healthcare_-_Spanish_-_Final-%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqevF0a 
· Salud y Seguridad Ocupacional
· OMS. 18.03.2020. Coronavirus: derechos, roles y responsabilidades de trabajadores de salud, incluyendo consideraciones clave de salud y seguridad ocupacional. https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health 
· OMS. 19.03.2020. Guía para el análisis de riesgo y manejo de exposición de trabajadores de salud al COVID-19. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331496/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.2-eng.pdf
· OSHA. Orientación provisional para trabajadores y empleadores de trabajadores con mayor riesgo de exposición ocupacional. https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#healthcare
· PAHO. 14.04.2020. Atención a los trabajadores de salud expuestos al nuevo coronavirus (COVID-19) en los establecimientos de salud. https://www.paho.org/en/documents/care-health-workers-exposed-new-coronavirus-covid-19-health-facilities
· BM. Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para instalaciones de atención sanitaria. https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c06b8583-b31d-4512-8644-fdb3b8705ff5/Healthcare_-_Spanish_-_Final-%2Brev%2Bcc.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jqevF0a 

3.11.0.2 [bookmark: _Toc40380750]Uso de EPPs:
· OMS. 27.02.2020. Guía en el uso racional de EPPs para la enfermedad del coronavirus. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf 
· OMS. 06.04.2020. Asesoramiento sobre el uso de mascarillas en el contexto del COVID-19. https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
· CDC. 16.03.2020. Estrategias para optimizar el suministro de protección ocular. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html 
· CDC. 16.03.2020. Estrategias para optimizar el suministro de mascarillas. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html 
· CDC. 16.03.2020. Estrategias para optimizar el suministro de trajes de aislamiento. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/isolation-gowns.html
· CDC. 08.04.2020. Use equipo de protección personal al atender pacientes con sospecha o confirmación de coronavirus. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/A_FS_HCP_COVID19_PPE.pdf
· OSHA. Equipos de Protección Personal (29 CFR 1910 Subparte I). https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.132 
· PAHO. 20.03.2020. Presentación: Prevención y control de infecciones y nuevo coronavirus (COVID-19): precauciones estándar y uso de equipo de protección personal. https://www.paho.org/en/documents/presentation-infection-prevention-and-control-and-novel-coronavirus-covid-19-standard 
· PAHO. 19.03.2020. Requisitos y especificaciones técnicas del equipo de protección personal para el nuevo coronavirus en entornos sanitarios. https://www.paho.org/en/documents/requirements-and-technical-specifications-personal-protective-equipment-ppe-novel 

3.11.0.3 [bookmark: _Toc40380751]Prevención y control de infecciones
· OMS. 19.03.2020. Control y prevención de infecciones en el caso de sospecha de infección por el coronavirus. https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125 
· OMS. 2018. Manual Práctico para mejorar el control y la prevención de infecciones en EESS. https://www.who.int/infection-prevention/tools/core-components/facility-manual.pdf 
· OMS. 21.03.2020. Guía de prevención y control de infecciones para instalaciones de atención a largo plazo en el contexto de COVID-19. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-IPC_long_term_care-2020.1-eng.pdf
· CDC. 31.03. 2020. Recomendaciones provisionales de prevención y control de infecciones para pacientes con enfermedad por coronavirus sospechada o confirmada en entornos de atención médica. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html

3.11.0.4 [bookmark: _Toc40380752]Uso de insumos para el tratamiento y prevención de la enfermedad
· EPA. 09.04.2020. Lista N: desinfectantes para su uso contra el SARS-CoV-2. https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
· OMS. 04.2020. Guía para la producción local de formulaciones para limpieza/lavado de manos. https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf

[bookmark: _Toc40380753]Normativa nacionales
3.11.0.5 [bookmark: _Toc40380754]Constitución de la República del Ecuador
[bookmark: _Toc360493595][bookmark: _Toc364783210][bookmark: _Toc373837692][bookmark: _Toc282439025][bookmark: _Toc292705539][bookmark: _Toc293646188][bookmark: _Toc298501678]Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.
Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la  soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional.
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.
Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.
Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

3.11.0.6 [bookmark: _Toc40380755][bookmark: _Toc39594238]Ley Orgánica de Salud
Ley No. 67, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423, de 22 de diciembre de 2006
Art.103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares.                      
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambiente seguro de trabajo,  a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riegos accidentes y aparición de enfermedades laborales.
Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

3.11.0.7 [bookmark: _Toc40380756]Código Orgánico del Ambiente
Rige a partir del Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de Abril del 2017
Art. 235.- De la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales. Para la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales, las políticas, lineamientos, regulación y control serán establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, así como los mecanismos o procedimientos para la implementación de los convenios e instrumentos internacionales ratificados por el Estado.
Art. 236.- Fases de la gestión integral de residuos y desechos peligrosos y especiales. Las fases para la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales serán las definidas por la Autoridad Ambiental Nacional. 
Art. 237.- Autorización administrativa para el generador y gestor de desechos peligrosos y especiales. Todo generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y especiales, deberán obtener la autorización administrativa de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en la norma secundaria. La transferencia de residuos y desechos peligrosos y especiales entre las fases de gestión establecidas, será permitida bajo el otorgamiento de la autorización administrativa y su vigencia según corresponda, bajo la observancia de las disposiciones contenidas en este Código.
Art. 239.- Disposiciones para la gestión de residuos y desechos peligrosos y especiales. Se aplicarán las siguientes disposiciones: 
1. Considerando la disponibilidad de tecnologías existentes para el transporte, eliminación o disposición final de residuos y desechos peligrosos y especiales, la Autoridad Ambiental Nacional dispondrá, de conformidad con la norma técnica, la presentación de requerimientos adicionales como parte de la regularización; 
2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos definirán las rutas de circulación y áreas de transferencia, que serán habilitadas para el transporte de residuos y desechos peligrosos y especiales; y, 
3. Todo movimiento transfronterizo de residuos y desechos peligrosos y especiales, incluyendo lo relacionado a tráfico ilícito de los mismos, será regulado por la normativa específica que la Autoridad Ambiental Nacional expida para el efecto, en cumplimiento con las disposiciones nacionales e internacionales respectivas y conforme las disposiciones de este Código.

3.11.0.8 [bookmark: _Toc40380757]Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA)
Del 7 de abril de 2015 publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 316 del 4 de mayo del 2015. En el Acuerdo No. 061 Reforma al Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece lo siguiente:
SECCIÓN II 
GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
Art. 78 Ámbito. - El presente Capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos y/o especiales en el territorio nacional, al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa aplicable y en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano. En este marco, el presente cuerpo normativo regula de forma diferenciada, las fases de la gestión integral y normas administrativas y técnicas correspondientes a cada uno de ellos. Sin perjuicio de la tutela estatal sobre el ambiente, todos los ciudadanos y especialmente los promotores de la gestión de desechos peligrosos y/o especiales, tienen la responsabilidad de colaborar desde su respectivo ámbito de acción, con las medidas de seguridad y control de dichos materiales. Cuando los riesgos se gestionen bajo el principio de descentralización subsidiaria, implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respecto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.
Art. 80 Desechos especiales. - A efectos del presente Libro se considerarán como desechos especiales los siguientes: 
a) Aquellos desechos que, sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y, para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales;
b) Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites de concentración establecidos en la normativa ambiental nacional o en su defecto la normativa internacional aplicable. 
c) Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de desechos especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. Para determinar si un desecho debe o no ser considerado como especial, la caracterización del mismo deberá realizarse conforme las normas técnicas establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de Normalización o en su defecto, por normas técnicas aceptadas a nivel internacional.

Art. 81 Obligatoriedad. - Están sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la presente sección, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de las fases y actividades de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, en los términos de los artículos precedentes en este Capítulo. Es obligación de todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que se dediquen a una, varias o todas las fases de la gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales, asegurar que el personal que se encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y cuenten con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 

Art. 82 De la coordinación. - La Autoridad Ambiental Nacional coordinará acciones para el cumplimiento del presente Capítulo con todas las instituciones que ejerzan potestades, funciones o atribuciones relacionadas con la materia de regulación de esta sección.
Art. 83 Fases. - El sistema de gestión integral de los desechos peligrosos y/o especiales tiene las siguientes fases: 
a) Generación; 
b) Almacenamiento; 
c) Recolección; 
d) Transporte; 
e) Aprovechamiento y/o valorización, y/o tratamiento, incluye el rehúso y reciclaje y;
f) Disposición final.
Para corrientes de desechos peligrosos y/o especiales considerados por la Autoridad Ambiental Nacional que requieran un régimen especial de gestión, se establecerá una norma específica sin perjuicio de la aplicación obligatoria de las disposiciones contenidas en este Libro.

Art. 84 La transferencia. - La entrega/recepción de desechos peligrosos y/o especiales, entre las fases del sistema de gestión establecido, queda condicionada a la verificación de la vigencia del registro otorgado al generador y al alcance del permiso ambiental de los prestadores de servicio para la gestión de desechos peligrosos y/o especiales. 

Art. 85 Gestor o prestador de servicios para el manejo de desechos peligrosos y/o especiales. - Constituye toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que presta servicios de almacenamiento temporal, transporte, eliminación o disposición final de desechos peligrosos y/o especiales. El gestor para tal efecto, tiene la obligación de obtener un permiso ambiental, según lo establecido en este Libro.

PARÁGRAFO II 
ALMACENAMIENTO
Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales. - Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos materiales. 
Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de origen natural o artificial, el envasado, almacenamiento y etiquetado deberá, además, cumplir con la normativa específica emitida por autoridad reguladora del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace. 
Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales o extranjeras que prestan el servicio de almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al proceso de regularización ambiental establecido en este Libro, pudiendo prestar servicio únicamente a los generadores registrados.
Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales. - Los lugares deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 
a) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la identificación de los mismos, en lugares y formas visibles; 
b) Contar con sistemas contra incendio; 
c) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas y animales; 
d) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados; 
e) No almacenar con desechos peligrosos y/o sustancias químicas peligrosas; 
f) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los desechos especiales que se almacenen, así como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por escorrentía; 
Art. 95 Del etiquetado. - Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación será con etiquetas de un material resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles. 
Art. 96 De la compatibilidad.- Los desechos peligrosos y/o especiales serán almacenados considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas internacionales aplicables al país; no podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y serán entregados únicamente a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que cuenten con la regularización ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 
Art. 97 De la transferencia. - El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un gestor autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de la consignación de la información correspondiente de cada movimiento en el manifiesto único. El prestador de servicio está en la obligación de formalizar con su firma y/o sello de responsabilidad el documento de manifiesto provisto por el generador en el caso, de conformidad con la información indicada en el mismo. 
Art. 98 Del libro de registro de movimientos. – El prestador de servicios (gestor) de almacenamiento conforme al alcance de su permiso ambiental que corresponda, debe llevar un libro de registro (bitácora) de los movimientos (fechas) de entrada y salida de desechos peligrosos indicando el origen, cantidades, características y destino final que se dará a los mismos. 
Art. 99 Declaración Anual. - El prestador de servicio de almacenamiento debe realizar la declaración anual de la gestión de los desechos almacenados, bajo los lineamientos que se emitan para el efecto, dentro de los diez (10) primeros días del mes de enero del año siguiente. La información consignada en este documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes adicionales cuando lo requiera. En casos específicos, la periodicidad de la presentación de la declaración será establecido por la Autoridad Ambiental Nacional. 
Art. 100 Del incumplimiento. - El incumplimiento de lo establecido en este parágrafo, en uno o más de sus artículos, dará inicio del procedimiento sancionatorio previsto en este Libro. El incumplimiento de más de una de estas obligaciones será considerado agravante. El incumplimiento además impide la obtención del permiso ambiental correspondiente.

3.11.0.9 [bookmark: _Toc40380758]Reglamento al Código Orgánico del Ambiente

RO Nº 752, Quito 21 de marzo 2019.  
Art. 564. Gestión de desechos sanitarios.- Se entiende por desechos sanitarios a aquellos desechos infecciosos que contienen patógenos y representan riesgo para la salud humana y el ambiente; es decir, que tienen características de peligrosidad biológico-infecciosa.
Sin perjuicio de las obligaciones de los generadores de este tipo de desechos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos serán responsables de la recolección, transporte, almacenamiento, eliminación y disposición final de los desechos sanitarios generados dentro de su jurisdicción. Este servicio público, lo podrán realizar través de las modalidades de gestión que prevé el marco legal vigente, es decir, de forma directa, por contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta.
Art. 569. Vigencia y renovación del Plan de Gestión Integral Municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios.- El PIan de Gestión Integral Municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios tendrá un plazo de vigencia de dos (2) años a partir de su aprobación, el cual deberá ser renovado.
La renovación del Plan deberá ser presentada ante la Autoridad Ambiental Nacional durante el último trimestre de su vigencia.
Art. 574, Gestión de desechos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos.- I-os Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales o Metropolitanos para la gestión integral de los residuos y desechos, considerarán lo siguiente:
a. Emitir normativa local para la gestión integral de residuos y desechos, en concordancia con la política y normativa ambiental nacional vigente;
b. Elaborar e implementar planes, programas y proyectos para la gestión integral de los residuos y desechos, en concordancia con la política y normativa ambiental vigente;
c. Elaborar e implementar un Plan de Gestión Integral Municipal de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios, en concordancia con la normativa ambiental vigente;
d. Elaborar y remitir a la Autoridad Ambiental Nacional la Declaración Anual de generación y gestión de residuos y desechos no peligrosos municipales y sanitarios;
e. Realizar la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos, en áreas urbanas y rurales dentro de su jurisdicción;
f. Prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sanitarios, siguiendo los procedimientos técnicos establecidos en la normativa secundaria correspondiente;
g. Llevar un registro de información de la prestación del servicio de la gestión integral de residuos y desechos sólidos del cantón y reportarlo anualmente a la Autoridad Ambiental Nacional, a través de los instrumentos que ésta determine;
h. Crear y mantener actualizado un registro de personas naturales y jurídicas dedicadas a la gestión de residuos y desechos dentro de su jurisdicción;
i. Promover y coordinar con las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y empresas privadas, la implementación de programas educativos en el área de su competencia, para fomentar la cultura de minimización en la generación y gestión integral de residuos y desechos;
j. Impulsar la instalación y operación de centros de recuperación y tratamiento de residuos sólidos aprovechables con la finalidad de fomentar el aprovechamiento;
k. Coordinar con la Autoridad Ambiental Nacional para establecer estrategias que permitan la efectiva recolección y gestión de los residuos o desechos peligrosos o especiales generados a nivel domiciliario;
l. Determinar en sus Planes de Ordenamiento Territorial los sitios previstos para disposición final de desechos no peligrosos, y sanitarios, así como los sitios para acopio y transferencia de ser el caso.

Art 627, Almacenamiento.- El almacenamiento es la fase a través de la cual se acopia temporalmente residuos o desechos peligrosos y/o especiales, en sitios y bajo condiciones que permitan su adecuado acondicionamiento, el cual incluye, aunque no se limita, a operaciones como Ia identificación, separación o clasificación, envasado, embalado y etiquetado de los mismos, conforme a la norma secundaria emitida para el efecto por la Autoridad Ambiental Nacional o el INEN, y/o normativa internacionalmente aplicable.
Los operadores podrán almacenar los residuos o desechos peligrosos y/o especiales por un plazo máximo de un (1) año conforme a la norma técnica correspondiente, y en casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar una extensión de dicho plazo a la Autoridad Ambiental Nacional.

3.11.0.10 [bookmark: _Toc40380759]Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente
Art. 11, num.3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. Num. 6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. Num. 8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo. Num. 14 . Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.
Art. 159, num. 2. (Sustituido por el Art. 59 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas clases de fuego y de las especificaciones del fabricante.
Art. 164, num. 1.. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección.
Art. 175, num. 4. El empleador estará obligado a: a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

3.11.0.11 [bookmark: _Toc40380760]Acuerdo Ministerial 026: Procedimientos para Registro de generador de desechos peligrosos, Gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos[footnoteRef:1] [1:  Registro Oficial 334, 12 de mayo del 2008.] 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 
Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: rehúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B.
Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el anexo C.

3.11.0.12 [bookmark: _Toc40380761]Acuerdo Ministerial 142: Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales[footnoteRef:2] [2:  Expedido el 11 de octubre del 2012..] 

Art. 1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente acuerdo.
Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo.
Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente acuerdo.
Se deberá establecer si alguna sustancia empleado en el proceso productivo o los desechos generados encajan en los listados expuestos en los mencionados anexos.

3.11.0.13 [bookmark: _Toc40380762]Acuerdo Interministerial No. 0323-2019: Reglamento de Gestión de Desechos Generados en EESS
Describe a los desechos sanitarios como “Son desechos infecciosos que contienen patógenos y representan riesgo para la salud humana y el ambiente, es decir, son aquellos que cuentan con característica de peligrosidad biológico-infecciosa”. Estos se subdividen en (i) biológico-infeccioso, (ii) corto-punzante, y (iii) anatomopatológicos.
Establece que la gestión integral de residuos cubre tanto la gestión interna (clasificación, acondicionamiento, recolección, almacenamiento, transporte, e inactivación), como externa (recolección, transporte, almacenamiento, eliminación o disposición final) de los mismos, y presenta consideraciones generales de ambas gestiones.
Indica que la Autoridad Ambiental Nacional (AAN) realizará la vigilancia, control y seguimiento a la gestión interna y externa de los residuos y desechos generados por los EESS, sin perjuicio de las acciones que le corresponda a la Autoridad Sanitaria Nacional (ASN) en el ámbito de sus competencias, así como de las acciones que les corresponda a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) Metropolitanos y Municipales como responsables de la prestación del servicio para el manejo de residuos y desechos no peligrosos y sanitarios. Los GADs que ejecuten lo dispuesto en el párrafo anterior a través de gestores ambientales o prestadores de servicios, serán responsables del servicio brindado; sin perjuicio de las acciones legales que correspondan a cada uno de ellos por el incumplimiento a la normativa vigente.
Alternativas de eliminación o disposición final: los desechos biológico-infecciosos y corto-punzantes se tratarán mediante procesos autorizados por la AAN a través de la autorización administrativa ambiental. En el caso de eliminación por inactivación, los desechos se considerarán no peligrosos y podrán ser dispuestos en los rellenos sanitarios, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. Se podrá considerar también como una alternativa, la disposición de desechos biológico-infecciosos y corto-punzantes en celdas diferenciadas que cuenten con la autorización administrativa ambiental respectiva, cumpliendo con la normativa ambiental vigente. 

3.11.0.14 [bookmark: _Toc40380763]Acuerdo Ministerial No. 00036-2019: Manual de Gestión Interna de los Residuos y Desechos generados en los Establecimientos de Salud
Proporciona lineamientos para que los EESS del Sistema Nacional de Salud realicen una gestión eficiente de los distintos tipos de desechos, generando planes en los que se defina la gestión interna de estos, de tal forma que todo establecimiento, independiente de su nivel de complejidad o situación geográfica, cuente con las facilidades necesarias para brindar una atención de calidad y segura.
Incluye lineamientos para: Clasificación, acondicionamiento y almacenamiento primario de desechos (incluyendo desechos bioinfecciosos); recolección y transporte interno; almacenamiento intermedio; inactivación de desechos; almacenamiento final; Limpieza y desinfección en la gestión de los desechos; Acciones mínimas para la atención de accidentes relacionadas con desechos sanitarios; etc.

3.11.0.15 [bookmark: _Toc40380764]Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) – Protocolo de manejo de desechos generados ante evento coronavirus COVI-19 Versión 3 (20MAR2020)[footnoteRef:3] [3:  https://www.derechoshumanos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/Protocolo-de-manejo-de-desechos-generados-ante-evento-coronavirus-COVID-19.pdf] 


3.11.0.16 [bookmark: _Toc40380765]Protocolo de Manejo de desechos biológicos – infecciosos, evento coronavirus, COE Nacional[footnoteRef:4] [4:  https://www.agua.gob.ec/protocolo-de-manejo-de-desechos-biologicos-infecciosos-evento-coronavirus/] 

· Establece disposiciones esenciales para la recolección, transporte y tratamiento seguro de desechos biológicos – infecciosos para enfrentar el COVID 19, de responsabilidad de los GADs.
· Indica que los desechos que se generen en el proceso de atención a un paciente con COVID 19 en los EESS, deberán ser separados de otros desechos biológicos infecciosos que se generen en dicho centro. Se establece al respecto 3 niveles:
· Nivel 1: Los residuos provenientes de uso personal de la persona aislada, tanto de limpieza como alimentación, deberán ser recolectados de manera diferenciada y sellado con doble nudo en doble funda plástica, para posterior etiquetado simple. Finalmente los desechos deberán ser recolectados a través del recolector municipal en los horarios establecidos por cada GAD Municipal en su jurisdicción.
· Nivel 2 y 3: En caso de presentarse un paciente con probabilidades de estar infectado con COVID 19, y/o paciente confirmado, los desechos que se generen de la atención al mismo, deberán ser desinfectados inicialmente con hipoclorito de sodio al 5%, y su recolección deberá realizarse de manera diferenciada hasta su entrega al GAD Municipal, que se encuentre en capacidad de gestionarlos. En los casos en los que los GADs no tengan dicha capacidad, dichos GADs deberán contratar a Gestores Ambientales que cuenten con la respectiva Autorización Administrativa Ambiental para la gestión de los desechos biológico – infecciosos, a través de procesos de esterilización (autoclave) o incineración.
· Presenta lineamientos para el traslado de los residuos de los 3 niveles señalados.
· Incluye como anexo un listado de Gestores Ambientales que ofrecen servicios de recolección, transporte, incineración y/o autoclave de desechos bioinfecciosos, con los costos correspondientes. Dicho listado se incluye en el Anexo 03 del presente MGAS.

3.11.0.17 [bookmark: _Toc40380766]Directrices para la prevención y protección de los trabajadores y servidores públicos frente a coronavirus (COVID-19) dentro de los espacios laborales (14MAR2020)[footnoteRef:5] [5:  http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2020/03/DIRECTRICES-LABORALES-CORONAVIRUS-FINAL.pdf] 

6.2 Medidas de control.- 
6.2.1 Se pondrá a disposición del personal dispensador de jabón líquido y alcohol gel (al 70%) y, se adoptará los protocolos de higiene y limpieza que resulten necesarios.
6.2.2. Se deberá enfatizar la higiene de manos y limpieza de superficies, sobre todo, en aquellos lugares en los cuales se prestan servicios a la ciudadanía. 
6.2.3. Las instituciones del sector público y empleadores, deberán identificar en los lugares de trabajo al personal con mayor vulnerabilidad de riesgo de contagio, a fin de generar las políticas y acciones internas para precautelar su salud frente a la propagación del coronavirus (COVID-19). 
6.2.4 Evaluar la relevancia y necesidad de realizar viajes para la ejecución de actividades laborales o comisión de servicios nacionales o internaciones. En caso que exista la necesidad imperante de realizar el viaje, se deberá contar con la información actualizada de las zonas de propagación y tomar las precauciones correspondientes, a fin de precautelar el contagio y propagación del coronavirus (COVID-19). 
6.3 Recomendaciones para los trabajadores y servidores públicos.- 
6.3.1 Cumplir con las medidas de prevención, control y protección establecidas por la Autoridad Sanitaria Nacional y el presente Instrumento. 
6.3.2 Atender a las capacitaciones, talleres u otros eventos que organice la institución pública o empresa sobre prevención del coronavirus (COVID-19).

[bookmark: _Toc40380767]Nota técnica de buenas prácticas de seguridad y de higiene para la prevención del contagio de COVID-19 y otras enfermedades de desarrollo financiadas por el BID
El objetivo general de esta nota es proveer recomendaciones de seguridad, salud e higiene
para la prevención de contagios por enfermedades infecciosas en proyectos financiados por el BID, así como, indicar recomendaciones para evitar el contagio y manejar responsablemente las situaciones de personal contagiado en estos, incluyendo los posibles casos de COVID-19. La nota establece los siguientes objetivos específicos: 
· Definir recomendaciones de buenas prácticas de seguridad, salud e higiene para la prevención de contagio de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas en proyectos. 
· Definir recomendaciones de buenas prácticas para manejar situaciones de trabajadores con sospecha de contagio o contagiado de COVID-19 y otras enfermedades infecciosas en proyectos.
· Definir recomendaciones de buenas prácticas de acciones preventivas y de manejo de proyectos en el contexto de COVID-19, incluyendo poblaciones vulnerables.
Para consideración del organismo ejecutor del proyecto se anexa la Nota técnica a este estudio (ver Anexo 1).

3.12 [bookmark: _Toc40380768]SALVAGUARDAS AMBIENTALES Y SOCIALES DEL BID
Conjunto de normas aplicables a todos los proyectos del Banco y que hacen de la sostenibilidad una parte integral del trabajo del Banco. Las salvaguardas activadas durante la fase de diseño del Programa de equidad para el acceso a la justicia y rehabilitación (EC-L 1264) son:

· OP-102: Acceso a la información
Prácticas de divulgación de los prestatarios. La Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (documento GN-2208-20, párrafo 4.20) establece que, como parte del proceso de evaluación ambiental “se deberá suministrar la información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas”. En los informes anuales que presente la Administración al Directorio respecto de la implementación de la Política de Acceso a Información (véase el párrafo 11.1) se evaluarán las prácticas de los prestatarios con respecto a la divulgación de evaluaciones ambientales y sociales relacionadas con proyectos financiados por el Banco.

Esta salvaguarda aplica para el proyecto de construcción de CAI en Esmeraldas y se atiende más adelante en este estudio.

· OP-704: Gestión de riesgos de desastres naturales
La política del Banco sobre gestión del riesgo de desastres tiene por propósito orientar la acción de la institución para asistir a sus prestatarios en la reducción de riesgos derivados de amenazas naturales y en la gestión de desastres, a fin de favorecer el logro de sus objetivos de desarrollo económico y social.

La gestión de las actividades del Banco para enfrentar y invertir el deterioro del medio ambiente, que puede constituir una razón subyacente de una mayor vulnerabilidad a las amenazas naturales y, en algunos casos, de un aumento de ellas, se hará a través de la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias, que enuncia también salvaguardias destinadas a que todas las operaciones y actividades del Banco sean ecológicamente sostenibles. Tampoco están comprendidas en la presente política las epidemias y pandemias como el VIH/SIDA, que caen en el ámbito de la Política de salud pública del Banco.
Por el momento, esta salvaguarda no aplica para este proyecto.

La identificación, análisis y gestión de riesgos se incorpora en el presente estudio.

· OP-761: Igualdad de género
El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del Banco a los objetivos y compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Al fortalecer su respuesta, el Banco espera contribuir al cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre el tema de esta Política. Asimismo, las acciones en cumplimiento de esta Política contribuirán a impulsar las prioridades institucionales y la misión del Banco de acelerar el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros regionales.

Ecuador tiene actualmente una de las tasas de homicidios más bajas de la región. A pesar de una situación de inseguridad comparativamente menos grave que en la mayoría de los países de la región, en la actualidad, la tasa de encarcelamiento asciende a 342,5 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, superando la media latinoamericana (262). A su vez, la población penitenciaria femenina se ha incrementado considerablemente en los últimos años alcanzando 7,4% de la población penitenciaria, una de las proporciones más altas de la región de mujeres privadas de la libertad, por encima de la media latinoamericana (5,6%). 

Se ha identificado que en Ecuador la calidad de los servicios de rehabilitación social para mujeres privadas de la libertad es baja. Entre otras razones, se identificó que hay un limitado acceso de las mujeres gestantes y lactantes a infraestructura con espacios adecuados para poder acoger a sus hijos. En efecto, solo se cuenta con un Centro de Atención Prioritaria, ubicado en la ciudad de Quito y con capacidad para 60 PPLs. Sin embargo, la necesidad actual es de 110 cupos para mujeres y niños, lo que significa que al menos un 45% de mujeres que necesitan estos servicios no pueden acceder a los mismos. 

· OP-765: Pueblos indígenas
El objetivo de la política es potenciar la contribución del Banco al desarrollo de los pueblos indígenas mediante el apoyo a los gobiernos nacionales de la región y a los pueblos indígenas en el logro de los siguientes objetivos:
(a) Apoyar el desarrollo con identidad de los pueblos indígenas, incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades de gestión.
(b) Salvaguardar a los pueblos indígenas y sus derechos de impactos adversos potenciales y de la exclusión en los proyectos de desarrollo financiados por el Banco.

Este estudio no identifica presencia de pueblos indígenas en la zona de implementación del proyecto. Por tanto esta salvaguardas no aplica para la construcción del CAI en Esmeraldas

· OP-710: Reasentamiento involuntario
El objetivo de la política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas de manera equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento.

No se prevé desplazamiento de personas para la construcción y operación del CAI en Esmeraldas ya que se trata de una repotenciación de un CAI ya existente.

· OP-703: Medio ambiente y cumplimiento de salvaguardas
El objetivo de esta Política es impulsar la misión del Banco en América Latina y el Caribe para lograr un crecimiento económico sostenible y para cumplir objetivos de reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo. Los objetivos específicos de la Política son: (i) potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios, (ii) asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política y (iii) incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco mismo. El Banco buscará alcanzar estos objetivos específicos mediante la adopción de medidas que aborden transversalmente los temas ambientales respecto del desarrollo social y económico, y mediante la aplicación de medidas de salvaguardias ambientales en todas las actividades realizadas por el Banco.

Dentro de la OP-703, se activaron las siguientes directrices:
· B.2: Legislación y Regulaciones Nacionales
El Banco requerirá que el prestatario garantice que la operación en cuestión se diseñe y se lleve a cabo en cumplimiento con la legislación y las normativas ambientales del país en el que se está desarrollando la operación, incluidas las obligaciones ambientales establecidas bajo los Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM).

El prestatario gestionará los premisos ambientales y otros requerimientos establecidos en la normativa nacional en base a los lineamientos que establecidos en este estudio.

· B.3: Preevaluación y Clasificación
Todas las operaciones financiadas por el Banco serán preevaluadas y clasificadas de acuerdo con sus impactos ambientales potenciales. 

Por la naturaleza de las obras previstas, típicas de infraestructura urbana de pequeño y mediano tamaño, cuyos impactos sociales y ambientales son conocidos, mitigables y de corto plazo, el programa se ha clasificado por el Banco como Categoría "B". Los riesgos e impactos socioambientales negativos del programa serán adecuadamente mitigados y controlados por medio de planes de gestión ambiental y social presentados en el presente estudio.

· B.4: Otros factores de riesgo
Además de los riesgos que representan los impactos ambientales, el Banco identificará y manejará otros factores de riesgo que puedan afectar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones.

El Banco ha identificado dos riesgos altos y tres medios. Los riesgos altos son: (i) el atraso por el cambio de autoridades en el SNAI y la CCE, que se mitigará mediante el involucramiento de técnicos de ambas instituciones desde el diseño; y (ii) la limitada experiencia de ambos co-ejecutores en la implementación de proyectos financiados por el BID podría generar retrasos en
la implementación del programa, que se mitigará mediante capacitaciones constantes para ambos co-ejecutores en manejo financiero y adquisiciones. Por otra parte, los riesgos medios son: (i) las limitaciones técnicas en el SNAI para la implementación de las actividades incluidas en el programa, que será mitigará mediante la inclusión de actividades de fortalecimiento de la capacidad institucional del SNAI en el diseño de la operación; (ii) la falta de coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y entre los co-ejecutores, que se mitigará mediante el establecimiento de mecanismos de articulación entre las entidades participantes en el programa y el involucramiento del MEF desde el diseño de la operación; y (iii) limitaciones para diferenciar fondos para cada uno de los ejecutores cuando hay varios co-ejecutores bajo un mismo contrato de préstamo, que se mitigará mediante la inclusión de una condición previa al primer desembolso que garantice la implementación de un mecanismo que asegure cuentas diferenciadas para cada co-ejecutor.

· B.5: Requisitos de evaluación ambiental
La preparación de las Evaluaciones Ambientales (EA), sus planes de gestión asociados y su implementación son responsabilidad del prestatario. El Banco exigirá el cumplimiento de estándares específicos para la realización de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Evaluaciones Ambientales Estratégicas (EAE), Planes de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y análisis ambientales, tal y como se definen en esta Política y como aparecen detallados en los Lineamientos de Implementación 

El prestatario contrato el presente estudio para el cumplimiento de esta disposición.

· B.6: Consultas
Como parte del proceso de evaluación ambiental, las operaciones clasificadas bajo las Categorías “A” y “B” requerirán consultas con las partes afectadas3 y se considerarán sus puntos de vista. También se podrá llevar a cabo consultas con otras partes interesadas para permitir un rango más amplio de experiencias y perspectivas.

Se prevé realizar una consulta con los actores del área de incidencia del proyecto una vez se levante la emergencia sanitaria por COVID 19.

· B.7: Supervisión y cumplimiento
El Banco supervisará el acatamiento de todos los requisitos de salvaguardia estipulados en el acuerdo de préstamo y en los reglamentos de crédito u operacionales del proyecto por parte de la agencia ejecutora/patrocinador.

· B.9: Hábitats naturales y sitios culturales
El Banco no apoyará operaciones y actividades que en su opinión conviertan o degraden significativamente hábitats naturales críticos o que dañen sitios de importancia cultural crítica.

El proyecto de construcción de un CAI en Esmeraldas se realiza en un predio previamente intervenido por lo que no se afecta a hábitats naturales críticos ni tampoco se espera hallazgos arqueológicos o históricos durante la construcción u operación del CAI.  

· B.10: Materiales Peligrosos
Las operaciones financiadas por el Banco deberán evitar los impactos adversos al medio ambiente, a la salud y a la seguridad humana derivados de la producción, adquisición, uso y disposición final de materiales peligrosos, entre ellos sustancias tóxicas orgánicas e inorgánicas, plaguicidas y contaminantes orgánicos persistentes (COP). 

Se procederá a gestionar un registro de generador de residuos peligrosos según se establece en la normativa ambiental nacional y se implementará actividades para mitigar los impactos negativos que estos residuos y su manejo puedan tener durante la construcción y operación del CAI. 

· B.11 Prevención y reducción de la contaminación
Las operaciones financiadas por el Banco incluirán, según corresponda, medidas destinadas a prevenir, disminuir o eliminar la contaminación resultante de sus actividades.

Se implementarán criterios de sustentabilidad en el diseño para promover la eficiencia energética, aprovechamiento de recursos y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el Plan de manejo ambiental incorporará medidas relacionadas con la prevención, disminución o eliminación de la contaminación.

· B.17 Adquisiciones
En acuerdo con el prestatario, y con el fin de asegurar que haya un proceso ambientalmente responsable de adquisiciones, las disposiciones aceptables de salvaguardia para la adquisición de bienes y servicios relacionados con proyectos financiados por el Banco podrán ser incorporadas en los documentos de préstamo específicos del proyecto, así como en sus normas operativas y en los pliegos de licitación, según sea el caso
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4.1 [bookmark: _Toc40380771]INTRODUCCIÓN
El actual Centro de Adolescentes Infractores Varones Esmeraldas (CAI) se encuentra ubicado en la provincia de Esmeraldas, ciudad Esmeraldas. Tiene una capacidad para acoger a 35 adolescentes (según Informe No. DPE- MNPT-2018-025-I de la visita realizada al Centro de Adolescentes Infractores Varones Esmeraldas, octubre 2018).

El presente proyecto contempla la construcción del NUEVO CENTRO DE ADOLESCENTES INFRACTORES VARONES DE ESMERALDAS, el sector Tabule/Bolivariana, parroquia Tachina, cantón Esmeraldas, provincia Esmeraldas, en un área de 19.937 m2.
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Fuente: Arcmap 10.5.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.2 [bookmark: _Toc38387579][bookmark: _Toc40380772]LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
El presente documento contempla el análisis ambiental del sitio de emplazamiento del proyecto donde se construirá el Nuevo Centro de Adolescentes Infractores Varones Esmeraldas, sector Tabule/Bolivariana, parroquia Tachina, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, así como el análisis respecto a la prestación de servicios para una infraestructura y actividad de estas características
4.2.1 [bookmark: _Toc38387581][bookmark: _Toc40380773]Área de Influencia
Se conoce como área de Influencia al área básica asociada a los impactos previstos y evaluados en el medio socioeconómico. Tiene relación con el alcance geográfico y las condiciones del ambiente al momento de la ejecución de las actividades del proyecto. Esto es perfectamente congruente con la definición de área de influencia que recoge el TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente): “Ámbito espacial donde se manifiestan los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades de operación del proyecto”.

La metodología y los parámetros para esta definición consideran los siguientes criterios:
· Posicionamiento geográfico.
· Naturaleza y severidad de los impactos que se generan durante la operación y mantenimiento del proyecto.
· Distancia a centros poblados.

4.2.1.1 [bookmark: _Toc38387582][bookmark: _Toc40380774]Área de Influencia Directa (AID)
Se entiende por área de influencia directa, como “…el ámbito geográfico donde se presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”.
Para determinar el área de influencia directa del Proyecto “Nuevo Centro de Adolescentes Infractores Varones Esmeraldas”, se analizan los criterios que tienen relación con el alcance geográfico, las actividades constructivas del proyecto, las actividades económicas y la población aledaña, sin embargo, el alcance del concepto de área de influencia directa puede ser notablemente relativo.
Se estableció como área de influencia directa, la superficie que ocupará el proyecto y en donde se van a realizar todas las actividades programadas, que comprende los espacios que interaccionarían con la construcción del CAI dentro de un radio de 50 m alrededor, en términos de entradas (asentamientos poblacionales, recursos, instalaciones y espacio) y salidas (servicios, generación de desechos sólidos especiales, niveles de ruido, emisiones atmosféricas). 
Dentro del área de influencia directa determinada para el proyecto, se encuentran los siguientes espacios:
· Viviendas escasas.
· Terrenos baldíos en los alrededores del terreno.
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Fuente: Google Earth, 2020.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.2.1.2 [bookmark: _Toc386627123][bookmark: _Toc453933669][bookmark: _Toc456274262][bookmark: _Toc519075803][bookmark: _Toc38387583][bookmark: _Toc40380775]Área de Influencia Social Directa
Según, el Acuerdo Ministerial 103, el área de influencia social directa  es “el espacio que resulta de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se implantará. La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades).” 
Aplicando esta definición, se consideró como área de influencia social directa a la construcción del CAI y a las actividades comerciales y productivas asentadas en un radio de 50 metros a la redonda, donde se identifican:
· Propiedades circundantes con extensiones de terreno cultivable.
· Viviendas escasas.
· Terrenos baldíos ubicados en los alrededores del terreno.
· Trocha de acceso desde vía E15.

4.2.1.3 [bookmark: _Toc38387584][bookmark: _Toc40380776]Área de Influencia Indirecta (AII)
[bookmark: _Toc38387588]Se entiende como área de influencia indirecta, a la zona o área geográfica circundante al proyecto, que por su proximidad es menos susceptible de sufrir modificaciones y que puede verse afectada de manera positiva o negativa en sus componentes ambientales.

Se considera como área de influencia indirecta del Proyecto, una franja de 150 metros alrededor del área de influencia directa, zona sobre la cual uno o varios aspectos ambientales afectados en el área de influencia directa, puedan, a su vez, trasladar esas afectaciones, aunque sea en mínima proporción, a otros aspectos ambientales más alejados de las actividades directas del proyecto, tales como:
· Av. Río Verde (vía E15).
· Escasas viviendas en los alrededores.
· Propiedades circundantes con extensiones de terreno cultivable.
· Trocha de acceso desde vía E15.
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Fuente: Google Earth, 2020.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.2.1.4 [bookmark: _Toc40380777]Área de Influencia social Indirecta
Definida como: “El espacio socioinstitucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.” En base a esta definición, se ha considerado como área de influencia social Indirecta, a los predios y las actividades comerciales y productivas asentadas en un radio de 50 a 200 metros a la redonda, las cuales son:
· Terrenos ubicados al pie del río Esmeraldas.
· Av. Río Verde (Ruta E15).
· Escasas viviendas en los alrededores.
· Propiedades circundantes con extensiones de terreno cultivable.
[bookmark: _Toc40237601]
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[image: C:\Users\Bponton_\Desktop\ESCRITORIO\PERSONAL\PROYECTOS\DAMIANF\Esmeraldas\ZONAS DE INFLUENCIA.jpg]
Fuente: Arcmap 10.5.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.2.1.5 [bookmark: _Toc40380778]Red vial 
De acuerdo al Plan Vial de la Provincia de Esmeraldas, elaborado por Geoplades para el Ilustre Consejo Provincial de la Provincia de Esmeraldas, en Marzo del 2011, la red vial se clasifica en los siguientes tipos:
· Red Estatal: Constituida por todas las vías administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como unidad responsable de su manejo y control, que en la provincia de Esmeraldas suma un total de 512,64 kilómetros.
· Red Vial Provincial: Es el conjunto de vías administradas por el GADPE (Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas), y suman un total de 6.164,82 Km; la misma que comunica estratégicamente todo el sector productivo con poblaciones importantes como San Lorenzo en la zona norte; Esmeraldas, Atacames, Tonsupa, La Unión de Atacames, Tabiazo y Carlos Concha en la zona centro occidental; Quinindé, La Sexta, Las Golondrinas y Zapallo en la zona central. Estos son, de acuerdo al índice estadístico Markop 2010, los centros urbanos y productivos más importantes en la provincia.
· Red Vial Cantonal: Comprende un conjunto de vías urbanas administradas por cada uno de los Consejos Municipales. Los datos que se muestran fueron levantados por el Instituto Geográfico Militar con fotografía área en los años comprendidos entre 1986 y el año 2001 para el proyecto carta Nacional Esc: 1:50000, y suman un total de 256,19 Km.
En resumen, la provincia de Esmeraldas cuenta en la actualidad con 6.933,65 Km de vías, distribuidas según los niveles de Gobierno: estatal, provincial y cantonal.
La infraestructura vial terrestre interprovincial está constituida básicamente por las siguientes carreteras: Esmeraldas – San Mateo - Borbón – San Lorenzo – Ibarra, Esmeraldas – El Salto – San José de Chamanga - Pedernales, Esmeraldas - La Independencia – Los Bancos - Quito, Esmeraldas – La Concordia – Santo Domingo de los Tsáchilas - Quito.
La vialidad de la Parroquia Tachina se encuentra dividida en 3 categorías: 
· Red vial primaria.- Se encuentra en buen estado, su estructura es de asfalto (de 2 y 4 carriles), ya que parte de esta es la que conecta a Esmeraldas con Tachina por medio de un puente sobre el Río Esmeraldas que dividen la población de Tachina con la ciudad de Esmeraldas.
· Red vial secundaria.- La red vial secundaria vía Tachina – El Tigre- Ballestero, se encuentra en estado regular con 10 kilómetros de asfalto bituminoso, y 3 kilómetros lastrada con un puente de aproximadamente 20 metros sobre el Estero el Tigre; y; la vía veranera Tachina – Curunde – Achilube – Camarones por dentro veranera, son las arterias que conectan la cabecera parroquial con los recintos.
· Red vial local.- La constituyen toda la trama urbana y son las que permiten movilizarse a cada uno de los predios urbanos; estas vías que componen el centro poblado de la cabecera parroquial son 80 % Asfaltadas y el otro 20% poseen adoquines a colores, siendo éstas: Avenida Río Verde, calle 12 de Octubre, calle 25 de Diciembre, calle Padre Juancillo, calles 5 de agosto, Velasco Ibarra, Nuevo Rocafuerte, 29 de Junio, 24 de Mayo, Eugenio Bautista, Esmeraldas, 8 de Marzo, Manabí; y, las calles de la cabecera parroquial poseen parcialmente aceras y bordillos. 
Aproximadamente el 5 % de las calles del barrio 21 de Noviembre de la cabecera parroquial, están asfaltadas, y el Recinto las Piedras y los barrios: Los Vencedores, 28 de Agosto, Poza Honda, Vista al Mar con aproximadamente 8 kilómetros de vía. Todas las calles principales son lastradas y se encuentran en mal estado. 
La parroquia Tachina posee asfalto; parcialmente son vías regulares (7%), malas (23%), pésimas (10%); y el 60% se encuentran en muy buen estado. 
La principal vía en la parroquia Tachina está constituida básicamente por una carretera que bordea la costa uniendo La Tola, Lagarto, Montalvo, Rocafuerte, Río Verde, Camarones, Tachina y San Mateo; otras vías son: Esmeraldas - Quinindé (Rosa Zarate) con rumbo a Santo Domingo y Quito.
[bookmark: _Toc40237602]
[bookmark: _Toc40381034]Figura 25 Viabilidad y Conectividad
[image: ]
FUENTE: PDYOT TACHINA 2012 -2022.
4.2.1.6 [bookmark: _Toc40380779]Acceso a la parroquia Tachina (Transporte)
Existen algunas cooperativas que brindan servicio de transporte a los habitantes de la parroquia, así como a turistas. Las cooperativas de buses registradas son: River Tabiazo, Cooperativa Trans. Esmeraldas, Pacífico, La Costeñita, Occidental, las mismas que circulan por el perímetro de la cabecera parroquial, dando servicio a esta y otras parroquias. Otro medio de transporte muy utilizado en la parroquia es la moto y taxi que brinda este servicio tanto dentro de la parroquia como hacia la ciudad de Esmeraldas.

Tachina cuenta con transporte aéreo ya que tiene el Aeropuerto Internacional Carlos Concha Torres, prestando servicio de vuelos nacionales e internacionales con la aerolínea TAME. 

En cuanto al transporte Marítimo, se tiene de cabotaje Esmeraldas-Tachina y viceversa. El sistema fluvial cuenta con servicio en toda la hidrografía del río Esmeraldas. La navegación fluvial se practica en forma rudimentaria y casi sin ningún tipo de infraestructura, debido a las condiciones de navegabilidad de río Esmeraldas, lo que dificulta que este sistema de transporte se adapte a las exigencias modernas de capacidad de carga y velocidad.

4.2.1.7 [bookmark: _Toc40380780]Acceso al área de proyecto
Desde la vía E15, hay una trocha de acceso a los terrenos donde se prevé construir el nuevo CAI Esmeraldas. 
La maleza impide el acceso, existe vegetación de por lo menos 2 metros de alto con presencia de árboles al interior del terreno. 






4.3 [bookmark: _Toc40380781]DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ÁREA
4.3.1 [bookmark: _Toc38387589][bookmark: _Toc40380782]Características climáticas de la zona (meteorología)
En este apartado se proporciona el estado general del clima en la parroquia Tachina, las variables meteorológicas se encuentran influenciadas directamente por la geología, topografía, y la vegetación, el diagnostico de datos de temperatura promedio anual (isotermas), precipitación total anual (isoyetas) y el tipo de clima. El clima en la parroquia es predominantemente Tropical mega térmico seco con un 80.69% de la superficie parroquial que se extiende a lo largo de la franja costera al norte de la parroquia, el segundo régimen es Tropical mega térmico semi – húmedo con el 19.31% de la superficie que se encuentra tierra adentro en la parte sur de la parroquia y asociado con tierras más elevadas. En el siguiente cuadro se describe los principales parámetros climáticos presentes en la parroquia Tachina.

[bookmark: _Toc40237537][bookmark: _Toc40380978]Tabla 21 Parámetros climáticos de la parroquia Tachina
	PARÁMETROS CLIMÁTICOS

	Precipitación media anual
	750 - 1250 mm

	Humedad relativa
	79%

	Nubosidad
	6 octas

	Temperatura ambiental media mensual
	26.8 °C

	Temperatura ambiental media anual
	24 – 28 °C


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tachina, 2014-2019.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.


[bookmark: _Toc40237538][bookmark: _Toc40380979]Tabla 22 Tipos de climas de la parroquia Tachina
	TIPO DE CLIMA
	SUPERFICIE (ha)
	%

	Tropical mega térmico semi-húmedo 
	1.434,11
	19,31

	Tropical mega térmico seco
	5.993,22
	80,69

	TOTAL
	7.427,33
	100,00


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tachina, 2014-2019.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.3.1.1 [bookmark: _Toc38387590][bookmark: _Toc40380783]Precipitación
[bookmark: _Toc38387591]En Tachina la precipitación total anual fluctúa entre 750 a 1.250 mm, la estación lluviosa se extiende desde los meses de enero a abril, mientras la estación seca comienza en el mes de mayo hasta el mes de diciembre; en la estación meteorológica de Tachina – Esmeraldas, establece un porcentaje de variación del 11%. Para determinar sitios de similar precipitación se utilizan isolíneas denominadas isoyetas. En el siguiente cuadro se describe los rangos de precipitación presentes en la parroquia Tachina, además de las áreas que ocupan y el porcentaje en relación a la superficie de la parroquia.

[bookmark: _Toc40237539][bookmark: _Toc40380980]Tabla 23 Precipitaciones de la parroquia Tachina
	RANGO DE PRECIPITACIONES
	ÁREA(ha)
	%

	1000 – 1250
	1.615,78
	21,75

	750 – 1000 
	5.811,55
	78,25

	TOTAL
	7.427,33
	100,00


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tachina, 2014-2019.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.3.1.2 [bookmark: _Toc40380784]Temperatura
Según el Instituto Geográfico Militar, la temperatura promedio anual de la parroquia Tachina se encuentra entre los 24 y 28 °C. Para una representación gráfica se emplean modelos de isotermas. La función de las isolíneas llamadas isotermas, es la de proporcionar zonas de similar temperatura y clasificarlas en diferentes rangos. El análisis nos indica que la temperatura del territorio de la parroquia oscila entre 24 y 28 °C, con un promedio anual de 26.8 °C, información concordante con los datos proporcionados por el IGM.

[bookmark: _Toc40237540][bookmark: _Toc40380981]Tabla 24 Temperatura de la parroquia Tachina
	TEMPERATURA °C
	ÁREA(ha)
	%

	24 – 26 
	7.269,85
	97,88

	26 – 28 
	157,46
	2,12

	TOTAL
	7.427.33
	100,00


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tachina, 2014-2019.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.3.1.3 [bookmark: _Toc38387592][bookmark: _Toc40380785]Humedad relativa
Según el INAMHI, la humedad relativa media mensual para el territorio cantonal oscila entre 70 y 90 % entre los meses de enero a abril, con verano muy seco y temperaturas generalmente muy altas, se encuentra influenciado por el mar; la estación meteorológica de Tachina – Esmeraldas, concluye que la humedad relativa media registrada entre los años de 1988 a 2004 es de 79%.


4.3.1.4 [bookmark: _Toc38387593][bookmark: _Toc40380786]Velocidad del viento
La dirección de los vientos presenta una dominancia hacia el Sur y Sur Sureste, con una velocidad media de 8 nudos y una velocidad máxima absoluta de 25 nudos, durante el mes de diciembre. Este registro corresponde a la estación de Tachina en un resumen histórico de 1980 al 2000.

4.3.2 [bookmark: _Toc38387594][bookmark: _Toc40380787]Calidad del aire
Aunque en la parroquia Tachina no se ha realizado un estudio de calidad de aire que abarque todo el territorio, si se han realizado diversos estudios de impacto ambiental para el desarrollo de proyectos constructivos, en los cuales se ha considerado un análisis de las características del aire como parte de un estudio mayor. A pesar de que la información es escasa, se asegura que se pueda proporcionar una idea del tipo de calidad del aire sobre el territorio de la parroquia, considerando que el cantón no posee zonas de desarrollo industrial con una generación de gases importante. 

De igual manera, se debe considerar que la mayor fuente de emisión de gases es la representada por los gases de combustión generados por el patio automotor, las fuentes móviles la constituyen los vehículos livianos y pesados que circulan por la periferia de la cabecera parroquial y sus recintos. La calidad del aire, al ubicarse la parroquia en una zona rural, posee una calidad de aire adecuada en términos cualitativos. En lo que refiere a ruido de fondo generalmente en la parroquia se obtienen valores de entre 40 y 50 decibeles para el día y 60 decibeles para la noche.

4.3.3 [bookmark: _Toc38387595][bookmark: _Toc40380788]Fisiografía y suelos (topografía, relieve y usos)
Se refiere a las formas superficiales de la corteza terrestre, en este caso de la parroquia Tachina, en cuyo origen intervienen factores como el clima, relieve, tiempo de formación del suelo, material parental, entre otros. El estudio de este componente ayuda a determinar las condiciones de drenaje, erosión, deslaves que definen la topografía de los paisajes del territorio. Para este estudio se analizan variables referentes a pendientes, movimientos en masa e intensidad sísmica.

4.3.3.1 [bookmark: _Toc38387596][bookmark: _Toc40380789]Geomorfología y relieve
[bookmark: _Toc38387597]La geomorfología de la parroquia muestra una gran variedad de relieves, desde colinas bajas desde 16 msnm, hasta colinas altas 300 msnm que van desde la parte norte de la parroquia hacia el sur de la parroquia con un sistema de cerros y montañas que aumentan gradualmente en altitud e inclinaciones conforme se alejan de la costa. Además, terrazas aluviales al oeste de la parroquia, además las mesas marinas en la parte Norte, también presentan terrazas aluviales a lo largo del río Esmeraldas.

[bookmark: _Toc40237541][bookmark: _Toc40380982]Tabla 25 Geomorfología de la parroquia Tachina
	GEOMORFOLOGÍA
	ÁREA (ha)
	%

	Colinas altas (101 a 300 m)
	2756.08
	37.11

	Colinas bajas (16 a 50 m)
	68.2
	0.92

	Colinas medias (51 a 100 m)
	53.57
	0.72

	Coluvión
	521.38
	7.02

	Cuerpo de agua
	456.09
	6.14

	Playas actuales
	46.65
	0.63

	Relieves montañosos (> 300 m)
	1730.39
	23.3

	Superficie de mesa
	311.23
	4.19

	Valle aluvial
	790.15
	10.64

	Vertiente de mesa
	135.66
	1.83

	Terraza aluvial
	557.93
	7.51


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tachina, 2014-2019.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

La parroquia se caracteriza por tener una topografía plana a ondulada, en donde sobresalen algunas elevaciones o montañas; así lo describe la siguiente tabla, donde se evidencia 4 tipos de relieve.
· Colinas altas
· Colinas bajas
· Terrazas
· Estuario del rio Esmeraldas y río Tachina
En la superficie de la parroquia los principales centros poblados; están ubicados en los siguientes pisos altimétricos, donde se realizan las siguientes actividades:

[bookmark: _Toc40237542][bookmark: _Toc40380983]Tabla 26 Relieve y principales actividades de la parroquia Tachina
	SECTOR
	PENDIENTE (msnm)
	ACTIVIDADES

	EL TIGRE
	112 – 430
	Ganadería y agricultura

	VAINA
	61 – 430
	Ganadería y agricultura

	BALLESTERO
	157 – 430 
	Ganadería, agricultura y palma africana

	ACHILUBE
	7 – 289 
	Turismo y agricultura

	LAS PIEDRAS
	11 – 289 
	Minería de materiales pétreos y comercio

	28 DE AGOSTO
	6 – 289 
	Pesca y astillero

	TABULE
	8 – 289 
	Minería de materiales pétreos en rio Esmeraldas

	CURUNDE
	30 – 289 
	Minería de materiales pétreos, ganadería 

	CABECERA PARROQUIAL
	13 – 289 
	Turismo, pesca, comercio, ganadería y agricultura


Fuente: MAGAP – MAE (Ecosistemas del Ecuador Continental), IEE.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.3.3.2 [bookmark: _Toc38387600][bookmark: _Toc40380790]Topografía 
La parroquia Tachina se ubica al norte costero de la república del Ecuador, pertenece a la provincia de Esmeraldas, cantón Esmeraldas y cuenta con una extensión aproximada de 74.27 Km2, con una población de al menos 4385 habitantes. La parroquia Tachina limita al Norte con el estero Colope, al Sur con el estero El Barrero, al este con la parroquia Río Verde y al Oeste con el río Esmeraldas incluyéndose las islas Bambuco y Pianguapi. La superficie terrestre de la parroquia es considerablemente plana y ondulante, por lo que las geomorfologías que presenta naturalmente son: colinas altas, colinas bajas, terrazas y estuario del río Esmeraldas y Río Tachina. Aproximadamente el total del territorio parroquial se ubica entre las cotas 6 y 430 metros sobre el nivel del mar, por lo que la parroquia se caracteriza por poseer una topografía plana a ondulada, en donde sobresalen algunas elevaciones o montañas.

Las zonas con mayor altitud de la parroquia son los centros poblados El Tigre, Vaina y Ballestero, con sectores que se encuentran a 430 msnm. El territorio de Tachina, presenta un relieve favorable para la realización de labores agropecuarias pese a esto, grandes porciones de los terrenos de la parroquia permanecen baldías. Sin embargo, todo cuanto se siembra en este suelo fértil, produce exitosamente: maíz, frejoles, yuca, camote, tabaco, algodón, achiote, oleaginosas, hortalizas, legumbres, sandía, melones, plátanos, caña de azúcar, palmas, etc.

La vialidad de la parroquia Tachina se encuentra dividida en tres categorías, red vial primaria, red vial secundaria y red vial local. La red vial primaria se encuentra en buen estado, compuesta de asfalto de 2 a 4 carriles, la red vial secundaria se encuentra en estado regular, estas vías son arterias que conectan la cabecera parroquial con recintos, vías compuestas de asfalto bituminoso, lastradas y caminos de herraduras. La cabecera cantonal se encuentra con asfalto en gran parte de la zona céntrica, parcialmente son vías regulares, malas, pésimas y en mayor porcentaje se encuentran en muy buen estado.

El 67% de la población de Tachina se concentra en los barrios de la cabecera parroquial, mientras que el 33% restante está distribuido en los recintos y caseríos de la parroquia.

4.3.3.3 [bookmark: _Toc38387601][bookmark: _Toc40380791]Geología 
Tachina es una parroquia ubicada en la parte Nor-Occidental del Ecuador correspondiente a la provincia de Esmeraldas. En este apartado se mencionan los diferentes tipos de materiales geológicos (rocas y sedimentos) que afloran en la superficie terrestre del territorio. En esta zona afloran rocas sedimentarias terciarias y cuaternarias de edad eocénica superior hasta pleistocena, se presume que descansan sobre rocas básicas ígneas marinas de edad cretácica.

EL basamento de la cuenca lo constituye la formación Piñón, sobre el cual se han emplazado grandes estratos de rocas marinas y rocas carbonatadas y areniscas que conforman las formaciones arcilla marinas, Angostura, Borbón, Onzole, Ostiones, Pichillingue, Piñón, Playa Rica, San Tadeo, Viche y Zapallo.

La cuenca Esmeraldas está delimitada por la frontera colombiana al norte y al sur por una gran falla que la divide de la cuenca Manabí, dentro de esta cuenca se puede observar un levantamiento montañoso conocido con el nombre de Horst del Río Verde que divide a la cuenca de Esmeraldas en dos subcuencas, al norte la Subcuenca de Borbón y hacia el sur la Subcuenca de Esmeraldas.

La geología local de la parroquia Tachina concentra afloramientos de rocas sedimentarias de diferentes grados, esta parroquia se encuentra influenciada en su mayor parte del territorio por los depósitos fluviales estuarinos cuaternarios y en su alrededor la formación Onzole, Viche, Angostura, Borbón y Playa Rica.

En la parroquia Tachina se pueden encontrar a continuación las siguientes formaciones con su correspondiente litología y superficie ocupada, además, del porcentaje que ocupa cada litología con respecto al total del territorio de la parroquia:

[bookmark: _Toc40237543][bookmark: _Toc40380984]Tabla 27 Formaciones geológicas de la parroquia Tachina
	FORMACIÓN
	LITOLOGÍA
	SUPERFICIE (ha)
	%

	ANGOSTURA
	Coquinas, areniscas, lodolitas.
	890.58
	11.99

	ONZOLE
	Lutitas, limolitas
	1640.09
	22.08

	VICHE
	Lutitas, areniscas
	1140.54
	15.36

	BORBÓN
	Areniscas tobáceas
	333.90
	4.5

	PLAYA RICA
	Lutitas, areniscas
	3.29
	0.04

	ARCILLAS MARINAS DE ESTUARIO
	Depósitos superficiales cuaternarios
	3418.93
	46.03

	TOTAL
	7427.33
	100


Fuente: IGM.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

FORMACIÓN ONZOLE (MIOCENO MEDIO – PLIOCENO).- Capas delgadas de arenisca fina a media, en el área de la parroquia los estratos corresponden a los estratos de la capa Onzole Superior (Baldock, 1982).

FORMACIÓN ONZOLE (MIOCENO MEDIO – PLIOCENO).- Esta formación aflora a lo largo de la costa de la parroquia y está constituida de un conglomerado basal, areniscas calcáreas grises de grano medio a grueso y lutitas limosas.

FORMACIÓN VICHE (OLIGOCENO SUPERIOR – MIOCENO MEDIO).- Roca de color verde obscura a gris, meteorizada presenta color café obscuro. La potencia varía entre 400 y 1000 m. Formación correspondiente a una transgresión general iniciada durante la segunda fase del oligoceno medio.

FORMACIÓN PLAYA RICA (OLIGOCENO INFERIOR – MEDIO).- La base contiene un conglomerado grueso con piedras de los volcánicos cretácicos y calizas de la formación Santiago. Consisten de lutitas grises o negras, duras, laminadas con foraminíferos en capas delgadas e intercalaciones de areniscas. Con un espesor máximo de 800 m.

DEPOSITOS SUPERFICIALES CUATERNARIOS.- La formación Borbón está cubierta parcialmente por niveles detríticos recientes (depósitos lagunares, fluviales y de pie de monte) que consisten de conglomerados y arenas. A lo largo de los principales sistemas fluviales principalmente en el río Esmeraldas se diferencian dos niveles de terrazas y un depósito aluvial. El nivel más alto, aproximadamente sobre el río consiste de hasta 5 metros de grava guijarrosa gruesa y arena con estratificación cruzada. El otro nivel se localiza aproximadamente a 7 metros sobre el nivel del río y consiste de arena fina de color gris con lentes variables de grava.

4.3.3.4 [bookmark: _Toc40380792]Suelo
El suelo es un subcomponente importante donde se desarrolla la vida vegetal, ya sea de origen natural o de intervención antrópica. El uso inapropiado de este recurso puede acarrear problemas de contaminación, erosión y pérdida de fertilidad. El análisis del suelo permite caracterizar sus diferentes cualidades, las mismas que definen el potencial de uso de este recurso. Para ello se analizan propiedades físicas como la taxonomía, aptitud agrícola, textura y conflictos de uso. La taxonomía de los suelos de la parroquia Tachina se mencionan en la tabla a continuación, donde se aprecia su extensión en el terreno y su porcentaje en relación a la superficie total de la parroquia, información proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
[bookmark: _Toc40237544]
[bookmark: _Toc40380985]Tabla 28  Taxonomía de la parroquia Tachina
	TAXONOMÍA
	ÁREA (ha)
	%

	CUERPOS DE AGUA
	467,47
	6,29

	ENTIC HAPLUDOLLS + TYPIC HAPLUDALFS
	1.274,32
	17,16

	FLUVENTIC HAPLUSTEPTS
	384,32
	5,17

	PARALITHIC HAPLUSTALFS + TYPIC USTORTHENTS
	2.139,67
	28,81

	PSAMMENTS USTIFLUVENTS
	931,84
	12,55

	TYPIC EUTRUDEPTS y/o HAPLUDALFS
	584,41
	7,87

	TYPIC HIDRUDANDS + LITHIC UDORTHENTS
	65,17
	0,88

	TYPIC USTIPSAMMENTS
	46,65
	0,63

	TYPIC USTORTHENTS
	1.533,56
	20,65

	TOTAL
	100,00


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tachina, 2014-2019.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

Los suelos de la parroquia Tachina son predominantemente conglomerados limo-arcillosos con gravas meteorizadas de arenisca y en las partes bajas son arena calcárea de grano fino de color gris. Su estructura es blanda a medianamente compacta y se encuentran saturados, debido principalmente al bajo relieve topográfico de la región.

Se puede producir en el suelo de la parroquia Tachina principalmente: maíz, frejoles, yuca, camote, tabaco, algodón, achiote, oleaginosas, hortalizas, legumbres, sandías, melones, plátanos, caña de azúcar, palma africana, palma de coco, etc., esto se debe a la composición de suelo de orden inceptisol, según el Mapa Edafológico del Ecuador, la mayor parte del terreno de la parroquia pertenece a este orden, que son suelos derivados tanto de depósitos de origen fluvial como residuales, y están formados por materiales líticos de naturaleza sedimentaria, son superficiales a moderadamente profundos y de topografía plana a quebrada.

Se distinguen zonas con diferente grado de conservación, el suelo en el centro y norte de la parroquia predominan áreas deforestadas, en el sector este de la parroquia existe la presencia de remanentes boscosos pequeños, aislados y muy intervenidos. Los terrenos en estas zonas son más planos y permiten el desarrollo de actividades agrícolas, es evidente que los remanentes boscosos están en un proceso de fraccionamiento debido al avance de la frontera agrícola, especialmente en los bordes de los ríos y esteros y en las zonas con menores pendientes.

La cobertura del suelo de la parroquia tiene diferentes usos, la mayor parte del área, la ocupan los Bosques Secundarios que corresponden al 44.78% del territorio, seguido de pastos con el 38.17%, bosques intervenidos con 8.00 % del territorio de la parroquia Tachina, luego cursos de agua con 4.21% en lo que se refiere a ríos y esteros, luego bosques plantados con 1.8%, en cuanto a cultivos perennes tienen el 0.14%, bosques de manglares con 0.04%, zona de playa con arena con 1.88%, y la zona urbana de la parroquia constituyen el 0.98% de la superficie de la parroquia. Entre los usos del suelo y cobertura vegetal de la parroquia Tachina.
[bookmark: _Toc40237545]
[bookmark: _Toc40380986]Tabla 29 Cobertura de Suelo de la parroquia Tachina
	TAXONOMÍA
	ÁREA (ha)
	%

	PASTOS
	2.835,38
	38,17

	BOSQUES SECUNDARIOS
	3.325,31
	44,78

	BOSQUES INTERVENIDOS
	593,51
	8

	BOSQUES PLANTADOS
	134,12
	1,8

	BOSQUES DE MANGLARES
	3,25
	0,04

	CULTIVOS PERENNES
	10,60
	0,14

	CURSOS DE AGUA
	312,57
	4,21

	ZONAS URBANAS
	73,03
	0,98

	ARENA
	139,56
	1,88

	TOTAL
	7.427,33
	100,00


Fuente: IGM.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

[bookmark: _Toc40237603][bookmark: _Toc40381035]Figura 26 Mapa de Cobertura de Suelos de la parroquia Tachina
[image: ]
Fuente: Arcmap 10.5.
Elaborado por: Consultor, abril 2020.


4.3.3.5 [bookmark: _Toc40380793]Uso de suelo
En este apartado se indica la vegetación natural y las áreas agropecuarias que cubren la superficie de la parroquia Tachina. A manera de síntesis, el 38.24% de la superficie parroquial son aptos para el establecimiento de sistemas agropecuarios; el 54.61% apto para mantenimiento de bosques y vida silvestre; el 4.21% de la parroquia tiene capacidad para el mantenimiento de sistemas hídricos; el 1.04% presenta gran potencial para la expansión de zona urbana; y el 1.9% presenta aptitudes para establecimiento de playa.

[bookmark: _Toc40237546][bookmark: _Toc40380987]Tabla 210 Uso del suelo de la parroquia Tachina
	Uso del suelo
	2000

	
	ÁREA (ha)
	%

	SISTEMAS AGROPECUARIOS
	2839.55
	38.24

	BOSQUES
	4056.25
	54.61

	SISTEAS HÍDRICOS
	312.42
	4.21

	ZONAS URBANAS
	77.65
	1.04

	ARENA
	141.46
	1.9

	TOTAL
	7427.33
	100


Fuente: IGM.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.3.3.6 [bookmark: _Toc40380794]Conflicto de uso de suelo
El conflicto de uso de suelo, se evidencia cuando este recurso es utilizado en actividades en las que no presenta una buena aptitud. Como se estableció anteriormente, las potencialidades y limitaciones del suelo, junto con el grado de inclinación, determinan la aptitud para los diversos usos de suelo, sin embargo, en ocasiones el recurso es utilizado en actividades que por sus características representan una potencial degradación del suelo, ocasionando pérdida de la fertilidad del suelo.

En el siguiente cuadro indica los tipos de conflictos presentes, así como también los cuerpos de agua y áreas urbanas, con su respectiva extensión y el porcentaje que representa del área total de la parroquia.

[bookmark: _Toc40237547][bookmark: _Toc40380988]Tabla 211 Conflicto de uso del suelo de la parroquia Tachina
	USO POTENCIAL DEL SUELO
	ÁREA (ha)
	%

	SISTEMAS AGROPECUARIOS 
	2839.55
	38.24

	BOSQUES
	4056.25
	54.61

	SISTEMAS HÍDRICOS
	312.42
	4.21

	ZONAS URBANAS
	77.65
	1.04

	ARENA
	141.46
	1.9

	TOTAL
	7427.33
	100


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tachina, 2014.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.


Se logró determinar que ciertas zonas son bien utilizadas en la siembra de cultivos de ciclo corto en el sector de Achilube, como en las partes bajas de las cuencas hidrográficas. Como siembra de frutales, caña de azúcar, plátano, banano, cacao fino de aroma y pastizales manejados adecuadamente. Además, existen zonas en la parroquia, en donde el suelo no es el adecuado para la siembra de cultivos, sin embargo, se encuentran ocupados para una explotación agrícola y pastoril, lo que promueve un conflicto de uso de suelo en el área.

También se puede observar zonas aptas para la agricultura, cultivo de ciclo corto, que se encuentran sub utilizadas para pastizales y ganadería extensiva, en donde apenas se explotan 0.6 a 0.7 unidades bobinas por hectárea.

4.3.4 [bookmark: _Toc38387602][bookmark: _Toc40380795]Hidrología y recursos hídricos
En este componente se analiza la información referente a las cuencas hidrográficas presentes en el territorio parroquial, además, se informa del uso de los cuerpos hídricos y estado de conservación en el cantón. Las cuencas hidrográficas son espacios físicos delimitados por los escurrimientos direccionales de aguas superficiales, que captan precipitaciones y la conducen hacia un mismo cauce. EL sistema hidrográfico de la parroquia Tachina está compuesto por la cuenca del Estero Tachina y sus afluentes, la cuenca del estero Tabule y sus afluentes, que desembocan en la cuenca hidrográfica del Río Esmeraldas, la cuenca del Estero Curube y sus afluentes, la cuenca del Estero Achilube y sus afluentes, que desembocan en el océano pacífico, y todos ellos ocupan 60.5 ha, el 0,8% de la superficie parroquial, incluyendo las subcuencas de drenajes menores. El nacimiento de estos pequeños ríos, quebradas y esteros se da en las estribaciones accidentales de la cordillera, específicamente en el cerro Zapallo.

Cabe recalcar que los esteros presentes en la parroquia se encuentran contaminados por el pésimo manejo de extracción de madera, contaminación con residuos sólidos y líquidos, químicos e insecticidas, detergentes, descargas directas a los ríos de las aguas servidas, además, de criaderos de cerdos y ganadería, en conjunto hacen que los afluentes de río se mantengan en general muy contaminados. Estos esteros poseen bajo caudal en épocas de verano y en ocasiones no se encuentran con agua, esto es debido a la deshumanizante deforestación de especies como mambla y caña guadua, causada en los lechos de los esteros, sin respetar la franja de protección de los esteros estipulado en la ley, en invierno el estero Tabule y el Curube, causan inundaciones debido a la sedimentación y fuertes lluvias. En la siguiente tabla se muestra un análisis a la situación actual de los recursos hídricos de la parroquia:


[bookmark: _Toc40237548][bookmark: _Toc40380989]Tabla 212 Problemática del recurso hídrico dentro de la parroquia Tachina
	SISTEMA HIDROGRÁFICO
	DESCRIPCIÓN
	USOS
	OBSERVACIONES

	CUENCA DEL ESTERO TACHINA
	Cuenca conformada por los esteros Vaina, Agua Fría, Milumpe, El Tigre, Julián, Ballestero, además, de diferentes quebradas y ojos de agua.
	Consumo humano, agricultura y ganadería.
	Contaminación con residuos sólidos y líquidos, descargas directas de aguas servidas hacia los ríos principales.

	ESTEROS CURUBE Y ACHILUBE
	Ambos esteros desembocan directamente en el Océano Pacífico.
	Agricultura y ganadería.
	EL estero Curube en inviernos suele provocar inundaciones.

	DRENAJES MENORES
	Zonas de nacimientos de quebradas y zonas de recarga de acuíferos.
	Zonas destinadas a conservación de recursos hídricos.
	Los márgenes de los drenajes no son respetados según la ley, con una distancia mínima de 30 m de ambos lados, esto ocasiona una problemática en conservación.

	RÍO ESMERALDAS
	Río utilizado como fuente de agua al existir escases de agua potable en la población cercana. 
	Consumo humano, agricultura y ganadería.
	Contaminación con residuos sólidos y líquidos, descargas directas de aguas servidas, contaminación de empresas.


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Tachina, 2014.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.


[bookmark: _Toc40237604][bookmark: _Toc40381036]Figura 27 Mapa de Microcuencas de la parroquia Tachina
[image: ]
Fuente: Arcmap 10.5.
Elaborado por: Consultor, abril 2020.

4.3.5 [bookmark: _Toc38387603][bookmark: _Toc40380796]Amenazas y desastres naturales
Este apartado trata sobre los posibles riesgos que se pueden presentar en el territorio cantonal, los tipos de amenazas en esta sección son: inundaciones, movimientos en masa, susceptibilidad a la erosión e intensidad sísmica.

4.3.5.1 [bookmark: _Toc38387604][bookmark: _Toc40380797]Inundación
Las inundaciones son causadas cuando la descarga que baja por un río es mayor que la capacidad de contención dentro de los márgenes del canal, esto da como resultado el desborde de las aguas a los terrenos vecinos. Los ríos suelen poseer lateralmente llanuras de inundación, casi siempre en la cuenca media o inferior; estas son bandas planas amplias que bordean el canal principal por una o dos riberas. Sin embargo, estos sitios son los preferidos para los asentamientos humanos debido a la fertilidad de los suelos, la cercanía del agua del río para uso doméstico, pecuario, agrícola, industrial y transporte.

Aunque se considera a las inundaciones un peligro de origen natural, la modificación de los canales de río, la deforestación de las áreas montañosas de captación y la urbanización creciente de los valles han aumentado la frecuencia de estos desastres. Las inundaciones en las cuencas bajas y costeras pueden ser determinadas o aumentadas por las condiciones de alta marea (oceánica o de estuario), las que dificultan la salida rápida de los excesos volumétricos. (Mata A., 2000)

Debido a que la parroquia Tachina se ubica en un terreno plano u ondulado la superficie es propensa a inundaciones ocasionadas por el desbordamiento de los ríos, debido a las precipitaciones, generalmente provocadas por el fenómeno cíclico del niño. Estas zonas corresponden a los recintos Tabule, Barrios como Los Vencedores, centro de la parroquia y poza honda. Las inundaciones en Tabule se dan por la crecida del río Esmeraldas y del Estero Curunde. Por lo que considerando esto, a continuación, se indican las zonas relativas al riesgo de inundación, su extensión y el porcentaje en relación a la superficie total de la parroquia.
[bookmark: _Toc40237549]
[bookmark: _Toc40380990]Tabla 213 Zonas con susceptibilidad a inundaciones de la parroquia Tachina
	Susceptibilidad a inundaciones
	Área (ha)
	%

	Muy Baja
	1.476,50
	3,96

	Baja
	5.688,99
	15,26

	Media
	8.025,50
	21,53

	Alta
	15.781,00
	42,34

	Muy Alta
	4.524,50
	12,14

	Cuerpos de Agua
	1.778,74
	4,77

	TOTAL
	37.275,23
	100,00


Fuente: SNGR, 2012.
Elaborado por: Consultor, abril 2020.

Las crecidas de los ríos pueden ser de dos formas: la riada o inundación rápida, que produce muchas muertes y enormes daños, que transcurre por el canal principal y sus alrededores, en los sitios de falla o apertura de diques, por la irrupción de la correntada por otros sectores; y la inundación lenta con inmersión parcial o total de terrenos e infraestructura. 

Para Tachina una de las amenazas a considerar son los efectos que podría causar un tsunami, sin embargo, en la parroquia se produce una amenaza baja debido a la cantidad de depósitos aluviales (islas y bajos) depositados en la desembocadura y hacia el interior del estuario y se relacionan con una inundación rápida por elevación del nivel del río, lo que afectaría a un 20% de la población en los 200 m cercanos al río, es decir a partir de la calle principal (Av. Río Verde), hacia el río.

El recinto más afectado por inundaciones es Tabule a consecuencia del aumento del nivel de agua del rio Esmeraldas y el estero del mismo nombre. En invierno el barrio Los Vencedores, es el más afectado por inundaciones, pero solo por precipitaciones fuertes que desbordan el cauce normal del estero Curube y sus afluentes. El centro poblado de la parroquia y los barrios poza honda y 21 de noviembre, a consecuencia de las precipitaciones fuertes, que pasan su nivel permisible.

El grado de amenaza por inundación se mide empleando la calificación del SIISE, el nivel de amenaza de inundación está clasificado en 4 clases con una escala de valoración de 0 – 3 grados, aquí se valoriza las incidencias de desbordamiento de ríos, cantidad de precipitación, taponamiento de drenajes y eventos del fenómeno de El Niño, esto debido a que el terreno se ubica principalmente en una zona costera. Acorde a esta clasificación, la parroquia Tachina tiene un grado de amenaza de inundaciones, muy alto.

Las zonas propensas a inundaciones de la parroquia Tachina se identifican en el siguiente mapa.

[bookmark: _Toc40237605][bookmark: _Toc40381037]Figura 28 Mapa de Susceptibilidad a inundaciones de la parroquia Tachina
[image: ]
Fuente: Arcmap 10.5.
Elaborado por: Consultor, abril 2020.

4.3.5.2 [bookmark: _Toc38387605][bookmark: _Toc40380798]Movimientos en masas
Los movimientos en masa son desplazamientos de porciones o bloques de rocas y flujos de detritos provocados por el cambio en el contenido de humedad del suelo, sea por saturación en época de lluvia o seca. Los movimientos de masa generalmente se refieren a derrumbes, reptación del suelo, desprendimiento de rocas, o despeñaderos, flujos de lodo y avalanchas. (Mata A., 2000)

Cuando ocurre un deslizamiento el subsuelo, en los sitios de falla, queda desnudo y por lo general con exposición de la roca madre, siendo un suelo sin aptitud agrícola y susceptible a erosión. Los deslizamientos de bloques de tierra y rocas o derrumbes pueden producir avalanchas, según las condiciones; los bloques de roca y tierra bajan de rápido a muy rápido, lo que genera graves daños en la base de la pendiente, por el colapso de infraestructuras (edificaciones, carreteras, plantaciones agrícolas, etc.) y soterramiento. Los derrumbes de tierra y rocas pueden provocar pérdidas humanas por trauma físico y asfixia. (Mata A., 2000)

Para el caso de la parroquia Tachina, el grado es de 2 según la escala establecida, lo que indica que posee una amenaza alta. El nivel de amenaza por deslizamiento está calificado en escala de 0 a 3 con cuatro categorías, en función a las pendientes y las características del suelo.

4.3.5.3 [bookmark: _Toc40380799]Intensidad sísmica
La intensidad sísmica es la potencia de energía liberada de un sismo sobre la superficie terrestre. Los sismos son movimientos oscilatorios o de cabeceo que afectan la superficie de la tierra, estos son causados debido a la ruptura o acomodamiento de bloques de gran diámetro o “placas” en convergencia que se encuentran bajo tensión en el subsuelo; esta energía liberada en la zona de fractura, hace que grandes bloques de roca arrojados a cada lado de la zona de fractura (desde centímetros hasta metros) traten de acomodarse. La energía liberada se expande largas distancias en forma de ondas, mientras más cercana esté la superficie o una localidad habitacional a esta zona de fractura, su intensidad sísmica se sentirá con mayor grado. (Mata A., 2000)

Un evento sísmico puede causar impactos considerables sobre la superficie, se pueden producir deslizamientos, levantamientos e hundimientos de la corteza terrestre, si el hipocentro del sismo se origina en el océano puede causar maremotos y tsunamis posteriores. Estas variaciones en el terreno provocan daños en las infraestructuras antrópicas, principalmente en edificaciones poniendo en riesgo la salud y vida de sus ocupantes. También se ve afectada la vegetación del lugar, la cual se inclina o se desmorona junto con los derrumbes, depresiones o graben y en los escarpes de fallas. Además, al llegar los derrumbes a las fuentes superficiales de agua pueden producir sedimentos que contaminan u obstruyen los sistemas de captación, afectando la salud de la población y las prácticas agrícolas. (Mata A., 2000)

Tachina presenta un grado de amenaza muy alta, por lo que las estructuras a construirse deben ser necesariamente antisísmicas. También se conoce que la parroquia Tachina, se ubica en una zona de alta intensidad sísmica, de acuerdo al mapa de Intensidad Sísmica, elaborado por la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos (2008). El Ecuador, por sus características geológicas, sus condiciones sociales, económicas y de infraestructura, es un país vulnerable en cuanto a eventos sísmicos, siendo éste el riesgo natural que más perjuicios puede causar en el país. Las amenazas de origen sísmico se definen con mayor grado de peligrosidad las zonas ubicadas en el perfil costanero. 

Para determinar los niveles de amenaza sísmica en la parroquia se tomó como referencia el siguiente mapa:

[bookmark: _Toc40237606][bookmark: _Toc40381038]Figura 29 Mapa de Intensidad Sísmica de la parroquia Tachina
[image: ]
Fuente: Arcmap 10.5.
Elaborado por: Consultor, abril 2020.



4.4 [bookmark: _Toc38387608][bookmark: _Toc40380800]MEDIO BIÓTICO 
4.4.1 [bookmark: _Toc390070637][bookmark: _Toc484704166][bookmark: _Toc484704489][bookmark: _Toc38387609][bookmark: _Toc40380801]Ecosistemas 
En el cantón Esmeraldas se tiene definidas y con estatus legal por el MAE las siguientes áreas:
· Refugio de vida silvestre Manglares del Estuario del Río Esmeraldas.
· Reserva Ecológica Mache – Chindul; ubicada en el sector sur oeste de la parroquia Carlos Concha.
· Bosque protector privado Canchalagua.
· Bosque protector Balao.
Áreas de conservación de flora y fauna sin categoría fijada por MAE, se presentan las siguientes:
· Bosque de segundo orden del BIMOT.
· Bosque nativos circundante a la Refinería Estatal de Esmeraldas.
· Bosque secundario “Ciudad de los Muchachos”.
La siguiente tabla permite la descripción de ecosistemas de conservación definidos por el Ministerio del Ambiente dentro de cada GAD y que tenga estatus legal otorgado por la Autoridad Ambiental del Ecuador. Además, se define el riesgo y potencialidades de los ecosistemas de fauna y flora.

[bookmark: _Toc40237550][bookmark: _Toc40380991]Tabla 214 Ecosistemas del cantón Esmeraldas
	ECOSISTEMAS

	NOMBRE
	ÁREA (ha)
	CONSERVACIÓN

	Manglar (Refugio de vida silvestre Manglares del Estuario del Río Esmeraldas)
	242.58
	ALTA

	Reserva Ecológica Mache Chindul
	11884.64
	ALTA

	Hidrológico del Río Esmeraldas
	652
	ALTA

	Hidrológico del Río Teaone
	504.89
	ALTA

	Océano Pacífico
	240
	ALTA

	Áreas de pastizales: Cerros de la ciudad Esmeraldas.
Unidades Productivas Agropecuarias UPA’s abandonadas
	59918.59
	ALTA

	Aire 
	154
	ALTA

	Bosque Húmedo Tropical
	33923.29
	ALTA


Fuente: PDOT cantón Esmeraldas.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

El cantón Esmeraldas posee un vasto territorio dedicado a conservación y manejo ambiental, como bosques protectores, PANE, áreas de conservación privadas entre otras.
A continuación, se muestra la extensión y el porcentaje que ocupan las áreas de conservación en el total del cantón, las áreas protegidas y su categoría para la conservación de la biosfera.

[bookmark: _Toc40237551][bookmark: _Toc40380992]Tabla 215 Áreas protegidas del cantón Esmeraldas
	ÁREAS PROTEGIDAS

	NOMBRE
	CATEGORÍA
	ÁREA (ha)
	%
	ESTADO

	REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES DEL ESTUARIO DEL RIO ESMERALDAS
	REFUGIO DE VIDA SILVESTRE
	242,58
	0,0146
	Muy alterado, deforestación y contaminación

	RESERVA ECOLOGICA MACHE – CHINDUL, UBICADA EN SUR OESTE DE LA PARROQUIA CARLOS CONCHA
	RESERVA ECOLOGICA
	11.884,64
	9,01
	Poco alterado y deforestado

	BOSQUE PROTECTOR RPIVADO CANCHALAGUAS
	BOSQUE PROTECTOR
	183,79
	0,03
	Alterado, amenazado por invasores

	BOSQUE DE SEGUNDO ORDEN DEL BIMOT
	BOSQUE PROTECTOR
	52,36
	0,012
	En proceso de regeneración natural

	BOSQUE NATIVOS CIRCUNDANTES A LA REFINERÍA ESTATAL DE ESMERALDAS
	BOSQUE PROTECTOR
	32,18
	0,010
	En proceso de regeneración natural

	BOSQUE PROTECTOR DE BALAO
	BOSQUE PROTECTOR
	4.216,25
	
	Poco alterado y deforestado, en proceso de regeneración natural


Fuente: PDOT cantón Esmeraldas.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

Los ecosistemas capaces de brindar potencialmente servicios ambientales a la población dentro del territorio, poniendo especial énfasis en: protección de fuentes de agua, protección forestal, biotecnología, cambio climático, turismo, soberanía alimentaria, protección a ecosistemas frágiles, entre otras.
[bookmark: _Toc40237552]
[bookmark: _Toc40380993]Tabla 216 Descripción de potenciales ecosistemas para servicios ambientales
	ECOSISTEMA
	SERVICIO AMBIENTAL
	POTENCIAL

	CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO ESMERALDAS
	provisión de agua - regulación del agua - materias primas
	consumo humano

	BOSQUE PRIMARIO DE LA RESERVA ECOLOGICA MACHE – CHINDUL
	regulación del clima - regulación del agua - provisión de agua
	bioconocimiento

	ESTUARIO DEL RIO ESMERALDAS Y SUS MANGLARES
	tratamiento de desechos sólidos - materias primas
área desove, a nidación y reproducción de especies acuícolas, avícola, reptiles y crustáceos
	consumo humano
bioconocimiento

	MANGLARES EN EL ESTURIO DEL RIO ESMERALDAS
	biodiversidad - ciclo de nutrientes
	ciclo de nutrientes
consumo humano
bioconocimiento

	OCEANO PACIFICO
	belleza escénica - materia prima - recreación
	consumo humano
bioconocimiento

	PLAYAS DE LAS PALMAS, CAMARONES, TACHINA (LAS PIEDRAS)
	ciclo de nutrientes - recreación 
	belleza escénica
ciclo de nutrientes
turismo de playa


Fuente: PDOT cantón Esmeraldas.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.4.2 [bookmark: _Toc390070638][bookmark: _Toc484704168][bookmark: _Toc484704491][bookmark: _Toc38387610][bookmark: _Toc40380802]Flora
El cantón Esmeraldas es una zona con alta intervención antrópica, es así que las formaciones vegetales dominantes son las plantaciones agrícolas como, por ejemplo: banano, coco, cerca de ficus, ciruelo, piñón, ante y teca, con algunos segmentos con árboles de guachapelí, algarrobo, almendro, laurel, ceibo, balsa, beldaco y guayacán. En los islotes contiguos a la población de Tachina, el dominio de manglar es fácilmente apreciable siendo de Avicennia germinans L., la especie con mayor cantidad de ejemplares en los bordes periféricos de los islotes es el dominio de Laguncularia racemosa (L) Gaert, con algo de presencia de Rhizophora harrisonii Leechman, y en menor escala Conocarpus erectus L.

En Tachina, específicamente en el margen del río, se pueden apreciar arboles de almendro y de Nim sombrados por los habitantes del sector, para exponer una mejor visión para la comunidad del sector.
[bookmark: _Toc40237553]
[bookmark: _Toc40380994]Tabla 217 Formaciones vegetales del cantón Esmeraldas
	NOMBRE COMÚN
	NOMBRE CIENTÍFICO
	CARACTERÍSTICAS
	USOS

	ALMENDRO
	Terminalia catappa L.
	Árbol con ramas verticiladas que se extienden horizontalmente en pisos. Hojas obovadas. Espigas de flores blancas. Drupas elipsoide.
	Árbol maderable, producción de almendras, aceites y proteína.

	NIM
	Melia azadirachta L.
	Árbol de tamaño mediano con raíces profundas madera rojiza durable. Flores blancas en panículas.
	Árbol maderable, usado para leña y carbón. 

	MANGO
	Mingifera indica L.
	Árbol de 10 a 20 m de alto. Drupas aromáticas en pedúnculo colgante, tamaño variable de acuerdo a la cariedad.
	El fruto sirve como alimento, de gran valor alimenticio.

	NIGÜITO
	Muntigia calabura L.
	Árbol con hojas lanceoladas, 3 nervaduras principales, base oblicua. Flores blancas. Baya redonda, roja al madurar.
	Árbol maderable, no poco valor comercial, utilizado como leña. Corteza utilizada como sapán.

	PAPAYA
	Carica papaya L.
	Árbol carnoso, no ramificado. Hojas simples palmeado lobuladas. Flores axiales estaminales en largas panículas.
	Árbol de uso alimenticio, la fruta se consume natural o en refrescos. 

	COCO
	Cocus nucifera L.
	La palma del tronco columnar recto o curvo. Penacho de hojas pinnadas de color verde amarillento. Frutos ovoideos.
	El fruto de uso alimenticio, contiene excelente carga de grasas minerales y vitaminas.

	ALGARROBO
	Prosopis juliflora (Swartz) DC.
	Árbol de 5 a 10 m. hojas bipinnadas verde oscuro. Flores blancas en espiga axilares. Fruto linear oblongo.
	Árbol de uso maderable. Usado para postes, marcos de puertas y ventanas, parquet, repoblación forestal, control de erosión, leña. Árbol de uso medicinal.


Fuente: PDOT cantón Esmeraldas.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.


[bookmark: _Toc40237584][bookmark: _Toc40381049]Registro fotográfico 21 Tipos de vegetación del cantón Esmeraldas
	[image: Almendro: todo lo que debes saber | Arboles frutales]
	[image: El árbol de Algarrobo, bonito y sabroso]

	ALMENDRO
	ALGARROBO

	[image: Por qué mi árbol de mango no da frutos?]
	[image: pág. 1]

	MANGO
	NIGÜITO

	[image: Papaya Papaya árbol Con Múltiples Y El Fondo Blanco Fotos ...]
	[image: Clúster de Coco Cocos nucifera, sobre una palmera, Arecaceae, con ...]

	PAPAYA
	COCO


Fuente: Sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador Continental, 2013.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.4.3 [bookmark: _Toc40380803]Fauna
Las condiciones ambientales de la región permiten la existencia de una gran riqueza faunística, esto se debe a la variedad de pisos altitudinales, michos ecológicos y hábitats del trópico.

Avifauna 
Siendo la zona de estudio un área intervenida, aún se pueden apreciar especies de aves, quienes encuentran en las copas de los árboles de manglar protección y alimento, aves tales como: garza blanca y garza morena, aves como el gallinazo negro, golondrina, fragata y pelicano. Además, especies de aves domésticas como el pato y la gallina, que evidencia el grado de intervención de la zona.

Este sector hace parte de la región conocida como Tumbesina. Entre las aves endémicas encontramos las siguientes:
[bookmark: _Toc40237554][bookmark: _Toc40380995]Tabla 218 Avifauna del área de influencia
	Nombre común
	Nombre científico

	Garza grande
	Casmerodius albus

	Garza blanca
	Egretta thula

	Garza morena
	Ardea cocoi

	Gallinazo
	Coragyps atratus

	Paloma tierrera
	Columbina talpacoti

	Garrapatero de montaña
	Crotophaga major

	Garrapatero mediano
	Crotophaga ani

	Gavilán 
	Buteo polisoma

	Fragata
	Fregata minor

	Golondrina
	Progne chalybea

	Pelicano 
	Pelicanus occidentalis

	Azulejo 
	Thraupis episcopus


Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Malecón, parroquia Tachina.


[bookmark: _Toc40237585][bookmark: _Toc40381050]Registro fotográfico 22 Avifauna del área de influencia
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	Garza morena
	Gallinazo
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	Paloma tierrera
	Gavilán
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	Fragata
	Pelicano


Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Malecón, parroquia Tachina.

Mamíferos 
Uno de los más representativos en esta categoría es el zorro o zarigüeya (Didelphis marsupialis) perteneciente a la familia Didelphidae, en las proximidades de la población de Tachina. Dentro de la población es común encontrarse con perro y gatos como mamíferos domésticos.
[bookmark: _Toc40237555]
[bookmark: _Toc40380996]Tabla 219 Mamíferos del área de influencia
	Nombre común
	Nombre científico

	Zorro o zarigüeya
	Didelphis marsupialis

	Roedor 
	Thomasomys rhoadsi

	Roedor 
	Thomasomys sp.

	Perro 
	Canis lupus familiaris

	Gato 
	Felis silvestrus catus

	Muciélago 
	Sturnira oporaphilum


Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Malecón, parroquia Tachina.
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	Zorro o zarigüeya
	Roedor 
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	Perro 
	Gato 


Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Malecón, parroquia Tachina.

Reptiles y anfibios 
Los reptiles más exóticos del sector en el cantón son los que se describen a continuación en la tabla:
[bookmark: _Toc40237556][bookmark: _Toc40380997]Tabla 220 Reptiles y anfibios del área de influencia
	Nombre común
	Nombre científico

	Lagartija 
	Dicrodon guttulatum

	Iguana 
	Iguana Iguana

	Samaya 
	Clelica clelia

	Culebra verde
	Leptodeira sp.

	Matacaballo 
	Boa constrictor


Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Malecón, parroquia Tachina.

[bookmark: _Toc40237587][bookmark: _Toc40381052]Registro fotográfico 24 Reptiles y Anfibios del área de influencia
	[image: Soñar con lagartijas en casa: ¿tu hogar en peligro?]
	[image: IGUANA » Características, Hábitat, Alimentos, Cuidados ...]

	Lagartija 
	Iguana 
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	Culebra verde
	Matacaballo 


Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Malecón, parroquia Tachina.
Peces.-
A continuación, se presenta un listado de los peces que se pueden hallar presentes en el río según información de los habitantes:

[bookmark: _Toc40237557][bookmark: _Toc40380998]Tabla 221 Peces del área de influencia
	Nombre común
	Nombre científico

	Millonario 
	Pseudopoecilia fria

	Chillo
	Pimelodella modesta

	Barbudo
	Rhamdia cinerascens

	Campeche
	Chaestostomus fisheri

	Guanchinche 
	Hoplias microlepis

	Guajia
	Lebiasina bimaculta


Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Malecón, parroquia Tachina.
Insectos.- 
Dentro del área se observan insectos de diferentes tipos, todos ellos comunes en la costa ecuatoriana.
[bookmark: _Toc40237558][bookmark: _Toc40380999]Tabla 222 Insectos del área de influencia
	Nombre común
	Nombre científico

	Abejas
	Apoidea-Hymenoptera

	Libelula
	Odonato sp.

	Mariposa
	Lepidóptero sp.

	Mosca doméstica
	Musca doméstica

	Mosquito
	Culex pipiens


Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Malecón, parroquia Tachina.
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	Libelula (Odonato sp.)
	Abeja (Apoidea-Hymenoptera)
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	Mariposa (Lepidóptero sp.)
	Mosca doméstica (Musca doméstica)


Fuente: Estudio de Impacto Ambiental para Construcción del Malecón, parroquia Tachina.
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4.5 [bookmark: _Toc38387612][bookmark: _Toc40380804]ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS Y POBLACIONALES
Esmeraldas es la capital de la provincia del mismo norte ubicada en la costa norte del Ecuador. 
La provincia de Esmeraldas, tiene una población mayoritariamente afroecuatoriana, una historia que data de 1300 A.C e importantes ecosistemas, lo que redunda en una riqueza cultural extraordinaria.

La ciudad de Esmeraldas, que se emplaza en la desembocadura del río Esmeraldas en el océano Pacífico, también es cabecera del cantón de su mismo nombre, que está integrado además por las parroquias rurales Camarones, Carlos Concha Torres, Chinca, Majúa, San Mateo (Tlache), Tabiazo, Tachina y Vuelta Larga. Tachina es una de las parroquias rurales del cantón Esmeraldas. Se ubica a una distancia aproximada de 7 km de la ciudad de Esmeraldas. Sus pobladores se dedican en su mayoría a la agricultura, pesca y ganadería. 

Actualmente la ciudad de Esmeraldas cuenta con importantes infraestructuras como La Refinería Estatal y Terminal Petrolero de Balao, la central Termo Esmeraldas 1, Aéreopuerto Internacional, Terminal Portuario, Puerto Pesquero Artesanal, etc.
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4.6.2 [bookmark: _Toc40129540][bookmark: _Toc40201140][bookmark: _Toc40376136][bookmark: _Toc40376381][bookmark: _Toc40376626][bookmark: _Toc40376872][bookmark: _Toc40377118][bookmark: _Toc40377364][bookmark: _Toc40377610][bookmark: _Toc40377856][bookmark: _Toc40378102][bookmark: _Toc40378348][bookmark: _Toc40378594][bookmark: _Toc40378840][bookmark: _Toc40379086][bookmark: _Toc40379332][bookmark: _Toc40379578][bookmark: _Toc40379824][bookmark: _Toc40380070][bookmark: _Toc40380316][bookmark: _Toc40380562][bookmark: _Toc40380808]
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4.5.1 [bookmark: _Toc40380811]Datos de población actual
Según datos del Censo de Población y Vivienda del 2.010, ciudad de Esmeraldas tiene 189.504 habitantes de los cuales 3.983 corresponden a la parroquia Tachina. La proyección de poblacional cantonal al 2020 es de 218.727.
[bookmark: _Toc40237559][bookmark: _Toc40381000]Tabla 223 Población del cantón Esmeraldas, por sexo.
	
	CANTON ESMERALDAS
	PARROQUIA TACHINA

	CATEGORÍAS
	CASOS
	%
	CASOS
	%

	Hombres
	96.076
	50,69
	2.014
	50,56

	Mujeres
	97.428
	49,31
	1.969
	49,44

	TOTAL
	189.504
	100,00
	3.983
	100,00


Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2.010

Con una tasa de crecimiento poblacional de 2,72%, se presenta la siguiente proyección al año 2020, por grupos de edad.

[bookmark: _Toc40237560][bookmark: _Toc40381001]Tabla 224Proyección de población 2010-2020 por grupos de edad cantón Esmeraldas
[image: ]
Fuente: Extraído de https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos, abril 2020.

El cantón Esmeraldas concentra el 81% en área urbana, el resto de parroquias son consideras rurales, por ellos vemos que el 100% de la población de Tachina se clasifica con esta característica.

[bookmark: _Toc40237561][bookmark: _Toc40381002]Tabla 225 Población urbana y rural (cantón Esmeraldas y parroquia Tachina)
	
	CANTON ESMERALDAS
	PARROQUIA TACHINA

	CATEGORÍAS
	CASOS
	%
	CASOS
	%

	Urbana
	154.035
	81,29
	0
	0,00

	Rural
	35.469
	18,71
	3.983
	100,00

	TOTAL
	189.504
	100,00
	3.983
	100,00


Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2.010

Pueblos y Nacionalidades.- La autoidentificación étnica significa reconocer y valorar las raíces, diversidad y riqueza cultural de una población; es el derecho de las personas a decidir de manera libre y voluntaria su pertenencia a un pueblo y/o nacionalidad.

Sin duda una característica que define a la provincia de Esmeraldas, es su etnicidad. Con una población mayoritariamente afroecuatoriana y negra, sus costumbres y tradiciones son únicas en el país. A continuación se presentan los datos de Autoidentificación según datos del Censo INEC 2010.

[bookmark: _Toc40237562][bookmark: _Toc40381003]Tabla 226 Autoidentificación según cultura y costumbres
	
	CANTON ESMERALDAS
	PARROQUIA TACHINA

	CATEGORÍAS
	CASOS
	%
	CASOS
	%

	Indigena
	1.241
	0,77
	3
	0,88

	Afroecuatoriano
	54.140
	33,46
	946
	23,76

	Negro
	17.142
	10,59
	508
	12,76

	Mulato
	20.030
	12,38
	878
	22,05

	Montubio
	1.349
	0,83
	50
	1,26

	Mestizo
	59.755
	36,93
	1.448
	36,31

	Blanco
	7.637
	4,72
	134
	3,37

	Otro
	531
	0,33
	17
	0,43

	TOTAL
	189.504
	100,00
	3.982
	100,00


Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2.010

Poblaciones Afro
Los primeros habitantes negros de Esmeraldas llegaron a sus costas de forma accidental a mediados del siglo XVI, cuando un barco que conducía a un grupo de esclavos de Panamá a Lima sufrió un naufragio y encalló en la costa esmeraldeña. Los supervivientes se escaparon al bosque y se establecieron en libertad. Se unieron con la población indígena de cayapas y otros grupos, y con el tiempo formaron la llamada República de Zambos de Esmeraldas, que buscó el reconocimiento de las autoridades coloniales españolas asentadas en Quito (extraído de http://abacus.bates.edu/~bframoli/pagina/ecuador/Recursos/id23.htm).

Este reconocimiento nunca llegó y esta población fue considerada un peligro en la época colonial, donde en otras zonas del país existían negros esclavos, y los indígenas también eran sometidos bajo distintas formas de explotación.

Con la independencia y el establecimiento de la República vino la abolición de la esclavitud, sin embargo, la población negra no obtuvo el reconocimiento pleno de sus derechos ni la integración a la vida nacional, y más bien fue objeto de marginación económica, política y social. Esta situación no solo se da en la provincia de Esmeraldas, si no en todas las provincias del país donde la población negra ha migrado a lo largo de los años.
En respuesta a la brecha de desarrollo que existe entre la población afroecuatoriana, surgen diferentes organizaciones y movimientos sociales que luchan por los derechos y reinvindican la cultura de este grupo social que representa aproximadamente el 5% de la población del Ecuador.

De acuerdo al informe El Movimiento Afro Ecuatoriano, sus luchas y principios (CEDEAL, 2011), a mediados del año 70, se da una especial motivación de los afroecuatorianos y afroecuatorians por organizarse como movimiento social étnico, proceso influenciado por el Primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas que se realizó en 1976, en Cali-Colombia. Es así como en 1980 surge en Quito el Centro de los Estudios Afroecuatorianos, que se constituye en una “escuela para la concientización y la sensibilización colectiva afroecuatoriana.”

A partir de esta organización que se disuelve pocos años después, aparecen muchas otras con objetivos más específicos en diversos territorios del país. En Esmeraldas se organiza la Confederación Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas (CANE), compuesta por 9 federaciones territoriales de Río Verde, Eloy Alfaro y San Lorenzo, para la reivindicación del derecho al territorio ancestral con el reconocimiento legal de la Comarca Territorial Afroecuatoriana, la cual se concretaría en la medida en que el Estado reglamente La Ley De Circunscripción Territorial Indígena y Afro, de que habla la Constitución Política de 1998 y del 2008. En este camino aún queda un largo trecho por caminar. 

De acuerdo a Gómez Cotta (2006), existen algunas organizaciones que se han afianzado en la provincia de Esmeraldas, las que se describen brevemente a continuación:

UPROCOODES Unión Provincial de Cooperativas de Pescadores de Esmeraldas.- Organización fundada en 1977, integra a 2.500 pescadores del cantón y más de 11.000 en toda la Provincia y tiene se sede principal en el puerto artesanal de Esmeraldas. 

Fundación Casa del Negro.- Acoge a profesionales de diversas disciplinas que promueven el desarrollo de tecnología y conocimiento acorde con la realidad y recursos propios. 

Asociación de Norteños Residentes en Esmeraldas, ANRE.- Conformada por residentes del Esmeraldas que han migrado de la zona norte de la provincia, se enfocan en actividades reivindicativas de la cultura en búsqueda de recursos para resolver problemas de la comunidad. 

Unión Provincial para el Desarrollo Comunitario y Económico de Esmeraldas, UPOADICE.- Organización de tercer nivel, reúne a 12 organizaciones de base y una cooperativa, articulando el discurso de la memoria afroidentitaria con el desarrollo económico, a partir del desarrollo y fortalecimiento del tejido financiero con estrategias que articulen el micro crédito a unidades y proyectos productivos. Esta organización reivindica el tema de las clases sociales, así como el de la reivindicación étnica.

Fuentes:
· Gómez Cotta, C. (2006). Identidades y políticas culturales en Esmeraldas y Cali: estudio de casos sobre organizaciones Afro, producción cultural y raza (Master's thesis, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador).
· Ordoñez, Rocío (2011). EL MOVIMIENTO AFRO ECUATORIANO SUS LUCHAS Y PRINCIPIOS. Folleto para el proceso de Formación y Difusión en Derechos Colectivos del Pueblo Afroecuatorianos Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos (CEDEAL).
· Literatura afroecuatoriana y ecología. Extraído de página web 
http://abacus.bates.edu/~bframoli/pagina/ecuador/Recursos/index.htm
· García, Juan (2009) La Cultura Afroecuatoriana en Esmeraldas, Una aproximación. Extraido de página web http://vidadelacer.org/index.php

4.5.2 [bookmark: _Toc38387614][bookmark: _Toc40380812]Empleo
Según el Censo 2010, la Población Económica Activa Ocupada (PEA) del cantón Esmeraldas es de 50,60%. En la parroquia Tachina, ese porcentaje es de 38,24%.

4.5.3 [bookmark: _Toc38387615][bookmark: _Toc40380813]Principales actividades económicas
La gran mayoría de la población del cantón Esmeraldas se dedica a actividades del sector terciario, siendo el comercio la actividad principal, seguida por actividades de enseñanza y transporte. Las actividades primarias tienen una mayor importancia relativa en la parroquia Tachina, sin embargo aquí el comercio también cumple un rol protagónico.

[bookmark: _Toc40237563][bookmark: _Toc40381004]Tabla 227 Principales actividades económicas
	Sector
	Actividad
	ESMERALDAS
	TACHINA

	
	
	Población
	%
	Población
	%

	PRIMARIO
	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
	 6.636 
	9,51
	365
	29,95

	
	Explotación de minas y canteras
	 500 
	
	14
	

	SECUNDARIO
	Industrias manufactureras
	 4.072 
	11,98
	75
	11,85

	
	Construcción
	 348 
	
	4
	

	
	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
	 294 
	
	3
	

	
	Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos
	 4.280 
	
	73
	

	TERCIARIO
	Comercio al por mayor y menor
	 11.542 
	52,17
	151
	38,81

	
	Transporte y almacenamiento
	 3.773 
	
	50
	

	
	Actividades de alojamiento y servicio de comidas
	 2.683 
	
	45
	

	
	Información y comunicación
	 592 
	
	5
	

	
	Actividades financieras y de seguros
	 296 
	
	2
	

	
	Actividades inmobiliarias
	 80 
	
	0
	

	
	Actividades profesionales, científicas y técnicas
	 888 
	
	8
	

	
	Actividades de servicios administrativos y de apoyo
	 2.012 
	
	43
	

	
	Administración pública y defensa
	 3.731 
	
	33
	

	
	Enseñanza
	 6.925 
	
	61
	

	
	Actividades de la atención de la salud humana
	 1.929 
	
	25
	

	
	Artes, entretenimiento y recreación
	 426 
	
	7
	

	
	Otras actividades de servicios
	 1.615 
	
	19
	

	
	Actividades de los hogares como empleadores
	 2.655 
	
	59
	

	
	Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
	 9 
	
	0
	

	NO ESPECIFICADO
	No Declarado
	 12.167 
	26,34
	147
	20,40

	
	Trabajador nuevo
	 7.607 
	
	120
	

	TOTAL
	75.060
	100,00 
	1.309
	100,00


Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2.010

4.5.4 [bookmark: _Toc38387616][bookmark: _Toc40380814]Características político-organizativas
La principal institución del cantón es el Gobierno Municipal, representado por el Alcalde y la Junta cantonal conformado por 9 concejales cantonales, 8 urbanos y 1 rural.

Así mismo existen Gobiernos Parroquiales en cada cabecera parroquial. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tachina formado por un Presidente del GD, un vicepresidente, 3 vocales y un Secretario-Tesorero.

La Parroquia Tachina cuenta con 4 recintos: Achilube, Las Piedras, El Rigre y Tabule. Mientras existen 7 autodenominados barrios: Barrio Lindo, 28 de Agosto, 21 de Noviembre, Poza Honda, Miraflores, El Progreso, Los Vencedores (PDOT GAD Tachina 2014-2109).

4.5.5 [bookmark: _Toc38387617][bookmark: _Toc40380815]Análisis socio cultural
La identidad de la sociedad Esmeraldeña está marcada por su historia. Los asentamientos humanos en esta parte del país se remontan a 1000 AC con la cultura Chorrera como protagonista. Luego, en la colonia, la traída por parte de los Españoles de esclavos africanos esta zona para los trabajos más fuertes de la época, marcaría de forma definitiva la identidad de Esmeraldas. 

A pesar de que en Esmeraldas lamentablemente aún predominan altos índices de pobreza, baja escolaridad, vivienda precaria, acceso limitado a los servicios básicos, aquí se destacan la poesía, la gastronomía, la música, la danza, la cultura viva del pueblo afro con su particular baile al son de la Marimba .

Patrimonio natural.-
Esmeraldas es conocida como la provincia verde debido a la, hasta hace poco, abundancia de bosques primarios y ecosistemas prístinos. En la actualidad, estos ecosistemas han sido mermados y se encuentran bajo grandes presiones antrópicas. La industria de la madera ha sido históricamente una actividad muy importante en la zona, y más recientemente el cultivo de palma, el cultivo de camarón en cautiverio, ha arrasado con amplias áreas antes ocupadas por bosques y humedales.

Sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos de conversación, uno de ellos la declaración de zonas naturales bajo protección, las cuales se muestran a continuación:

[bookmark: _Toc40237564][bookmark: _Toc40381005]Tabla 228 Áreas naturales bajo conservación o manejo ambiental (cantón Esmeraldas)
	Nombre
	Superficie cobertura (Ha)
	Cobertura cantón (%)
	Estado de conservación

	Refugio de Vida Silvestre Manglares del Estuario del Río Esmeraldas
	242,58 
	0,014
	Muy alterado. Deforestación y contaminación

	Reserva Ecológica Mache-Chindul, ubicada al suroeste de la parroquia Carlos Concha
	11.884,64
	9,01
	Poco alterado y deforestado

	Bosque Protector privado Canchalaguas
	183,79
	0,03
	Alterado, amenazado por invasores

	Bosque de Segundo orden del BIMOT
	52,36
	0,012
	En proceso de regeneración natural

	Bosque nativos circundante a la Refinería Estatal de Esmeraldas
	32,18
	0,010
	En proceso de regeneración natural

	Bosque Protector de Balao
	4.216,25
	
	Poco alterado y deforestado; En proceso de regeneración natural


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014-2019) GAD Esmeraldas.

Además, se ha identificado ecosistemas por su valor para brindar servicios ecosistemicos como: protección de fuentes de agua, protección forestal, bioconocimiento, biotecnología, cambio climático, turismo, soberanía alimentaria, protección a ecosistemas frágiles, etc. Estos ecosistemas requieren urgente conservación para garantizar la sostenibilidad de la población del cantón a mediano y largo plazo.

[bookmark: _Toc40237565][bookmark: _Toc40381006]Tabla 229 Ecosistemas de importancia por sus servicios ambientales, cantón Esmeraldas.
	Ecosistemas
	Servicios Ambientales
	Importancia (destino)

	Bosque Primario de la Reserva Mache –Chindul
	Regulación del clima; Regulación del agua; Provisión de agua
	Bioconocimiento

	Cuenca Hidrográfica del Rio Esmeraldas 

	Provisión de agua; Regulación del agua; Materias primas
	Consumo humano

	Estuario del Río Esmeraldas; y sus Manglares
	Tratamiento de desechos sólidos; Materias primas; Área desove, a nidación y reproducción de especies acuícolas, avícola, reptiles y crustáceos
	Consumo humano, y bioconocimiento. Belleza escénica

	Manglares en el estuario del río Esmeraldas 
	Biodiversidad; Ciclo de nutrientes
	Ciclo de nutrientes 
Consumo humano y bioconocimiento

	Océano Pacifico 
	Belleza escénica; Materia Prima; Recreación
	Consumo humano y bioconocimiento

	Playas de las Palmas, Camarones, Tachina (Las Piedras)
	Ciclo de nutrientes; Recreación
	Belleza escénica, 
Ciclo de nutrientes; 
turismo de sol y playa


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014-2019) GAD Esmeraldas.

Patrimonio cultural.-
A pesar de la riqueza cultural indiscutible del cantón Esmeraldas, hay poca información documental disponible, e incluso el PDOT al que se hace referencia en este documento, incluye únicamente un inventario de bienes patrimoniales, como patrimonio tangible del cantón. En este listado además de Inmuebles privados, se incluyen las iglesias “La Catedral” y “La Merced” y el Colegio Nocturno Esmeraldas.
Dentro del Patrimonio Intangible, el PDOT (2014-2019) del GAD Parroquial de Tachina, menciona las leyendas y costumbres de la zona:

Leyendas:
· Leyenda del Riviel
· Leyenda de La Tunda
· Los Chigualos
· Leyenda del Duende

Costumbres:
· El nacimiento de niños y niñas, por lo general acompañado y ayudado por una comadrona (la madre y/o amigas) es netamente cosa de mujeres. Mientras la mujer está dando a luz, el marido esperando o caminando con los amigos, teniendo listo el aguardiente para festejar el evento.
· El Bautizo, este rito tiene un fondo religioso y es muy respetada por la población de Tachina. Al igual que el agua de socorro en la cabeza del niño después de cada Credo.
· El matrimonio, por una serie de razones históricas, poco suelen casarse por lo civil o eclesiástico, ni consideran el estado de pareja como definitivo o único.
· El Velorio de un muerto, Se suele velar una noche en la casa, se viste al finado de blanco, mientras los hombres buscan el ataúd o lo construyen con tablas de madera, forrada de tela blanca por dentro; las mujeres acompañan cantando alabados toda la noche ininterrumpidas tres veces por la oración o por el rosario, en lugares con mayor tradición religiosa se ora dos veces, interrumpen estas oraciones para servir una comida o café según las posibilidades económicas. Estas oraciones o alabados tienen una melodía triste se los cantan sin instrumentos y suelen tener contenido con respecto a la pasión de Cristo, la muerte, y de algunos Santos.

Tradiciones artesanales:
· La elaboración de la panela, es una de las grandes tradiciones artesanales que desarrollan los habitantes de la zona en especial el recinto El Tigre.

Gastronomía: 
Los platillos más característicos son tortillas de choclo, humitas, empanadas, bolones de verde, y los platos típicos a base de mariscos contienen coco y hierbas de la zona como la chiyangua, el orégano, la albaca, los tapao de mariscos y de carne, con jugo de caña o agua caliente de limoncillo.

Fiestas Religiosas:
Navidad, Semana Santa, Fieles Difuntos, Día del Niño, San Antonio, San Francisco de Asis, La Virgen del Carmen, la Virgen de Monserrate, entre otros, y Semana Santa se trata de reproducir los eventos que originaron estas festividades como por ejemplo se hace la procesión de Pasión de Cristo recorrido que se hace por las calles de toda la parroquia y el nacimiento del niño Jesús.

Fiestas cívicas: 
Las de mayor importancia 5 Agosto Independencia de Esmeraldas; 12 Octubre, Día de la raza que se celebra especialmente en homenaje a la raza negra; 19 de Febrero por la vida parroquial de Tachina

4.5.6 [bookmark: _Toc38387618][bookmark: _Toc40380816]Educación 
[bookmark: _Toc38387619]El analfabetismo alcanza al 5,34% de la población, y la escolaridad llega a 10,79 años para el cantón Esmeraldas. Estos datos sin embargo son los mejores indicadores de la provincial, ya que en las parroquias rurales, la tasa de analfabetismo aumenta y hasta se duplica. En el caso de Tachina, el 10,88% de la población no sabe leer ni escribir.

[bookmark: _Toc40237566][bookmark: _Toc40381007]Tabla 230 Nivel escolar al que asiste o asistió la población
	Nivel de instrucción al que asiste o asistió
	Esmeraldas
	Tachina

	
	Casos
	%
	Casos
	%

	Ninguno
	7.402
	4,38
	243
	6,97

	Centro de Alfabetización/(EBA)
	547
	0,32
	21
	0,60

	Preescolar
	2.560
	1,51
	54
	1,55

	Primario
	47.312
	27,99
	1.189
	34,12

	Secundario
	41.833
	24,75
	882
	25,31

	Educación Básica
	13.638
	8,07
	499
	14,32

	Educación Media
	17.769
	10,51
	273
	7,83

	Ciclo Postbachillerato
	3.449
	2,04
	53
	1,52

	Superior
	23.841
	14,11
	180
	5,16

	Postgrado
	1.880
	0
	11
	0,32

	Se ignora
	8.779
	2
	80
	2,30

	Total
	169.010
	100
	3.485
	100


Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2.010

4.5.7 [bookmark: _Toc40380817]Salud
Según el PDOT, dos de las principales causas principales incidencia de enfermedades (morbilidad) están relacionada con el consumo de agua y saneamiento: Parasitosis intestinal e Infecciones a las vías urinarias. El resto de patologías están también directa o indirectamente relacionadas con las condiciones de pobreza en que vive la población.

Además, según la misma fuente, los casos de Rinofaringitis aguda, amigdalitis aguda, bronquitis aguda y Faringitis aguda; están relacionados con gases contaminantes provenientes del complejo Hidrocarburíferas, generador de energía eléctrica; Industrias, automotores; y mala calidad del Alcantarillado sanitario; lo que representa en conjunto el 31, 23 %.

[bookmark: _Toc40237567][bookmark: _Toc40381008]Tabla 231 Morbilidad cantón Esmeraldas
	Patologías
	Casos
	%

	Rinofaringitis aguda [resfriado común]
	8.571
	14,72

	Parasitosis intestinal, sin otra especificación
	6.868
	11,80

	Infección de vías urinarias, sitio no especificado
	5.902
	10,14

	Amigdalitis aguda, no especificada
	4.277
	7,35

	Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso
	3.401
	5,84

	Bronquitis aguda, no especificada
	3.086
	5,30

	Hipertension esencial (primaria)
	2.246
	3,86

	Faringitis aguda, no especificada
	2.245
	3,86

	Vaginitis aguda
	2.183
	3,75

	Pulpitis
	2.167
	3,72

	Candidiasis de la vulva y de la vagina
	1.790
	3,08

	Amenorrea secundaria
	1.610
	2,77

	Exfoliación de los dientes debida a causas sistémicas
	1.559
	2,68

	Raíz dental retenida
	1.550
	2,66

	Necrosis de la pulpa
	1.540
	2,65

	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA 
	1470
	2,53

	MICOSIS SUPERFICIAL, SIN OTRA ESPECIFICACIÓN
	1362
	2,34

	AMIGDALITIS ESTREPTOCÓCICA
	1268
	2,18

	CEFALEA
	1267
	2,18

	DERMATITIS INFECCIOSA
	1130
	1,94

	Demas
	2717
	4,67


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014-2019) GAD Esmeraldas.

4.5.7.1 [bookmark: _Toc40380818]Propagación COVID-19
El día 12 de marzo de 2020, frente a la posibilidad inminente de un contagio masivo por la presencia del virus SARS- COV2, el Gobierno ecuatoriano declara el Estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud y resuelve que como adopción de medidas de prevención se promoverá el uso de mecanismos como teletrabajo, teleducación, entre otros, con el objetivo de evitar la propagación del virus. 
El mismo día, el Ministerio de trabajo acordó las directrices para la aplicación de teletrabajo durante la declaratoria de emergencia sanitaria y el Ministerio de educación suspendió las clases a nivel nacional. 
El día 14 de marzo, el Ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana y el Ministerio de Gobierno acuerdan disponer la suspensión total de todos los vuelos de compañías de aviación que transporten pasajeros desde destinos internacionales hacia el Ecuador, la prohibición de desembarco en puertos ecuatorianos de pasajeros lleguen a bordo de buques turísticos de crucero, el desarrollo de eventos masivos, las visitas a centros geriátricos y el establecimiento de protocolos de visitas y otras actividades en los centros de retención. 

El día 16 de marzo, mediante cadena nacional anunció las siguientes medidas a implementarse desde el día 17 de marzo: restricción de circulación peatonal y vehicular en las vías pública, funcionamiento de restaurantes, hoteles y comercios, entre otras.  

Según la última información oficial (corte al 14 de mayo de 2020) la provincia de Esmeraldas es la octava provincia con más contagiados en el Ecuador, con 374 casos confirmados y la septima con más fallecidos. Específicamente en la ciudad de Esmeraldas se han confirmado a la fecha 241 contagiados.

4.6 [bookmark: _Toc40380819]SERVICIOS BÁSICOS 
4.6.1 [bookmark: _Toc40380820]Abastecimiento de agua potable
A nivel parroquial, de acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoral de Tachina, el agua para consumo humano proviene de la red pública, con una cobertura del 82%, mientras que el resto de la población se abastece de agua por medio de pozos (2%), ríos, vertientes, acequias o canal (13%), de tanquero (1%) y en otras formas el 2%.

[bookmark: _Toc412446798][bookmark: _Toc390086188][bookmark: _Toc358281732][bookmark: _Toc412633737][bookmark: _Toc412633782][bookmark: _Toc38406194][bookmark: _Toc39613672][bookmark: _Toc40237568][bookmark: _Toc40381009]Tabla 232 Agua para consumo humano de la parroquia Tachina
	Procedencia principal del agua recibida
	Viviendas
	%

	Red pública
	807
	82

	Pozo
	19
	2

	Rio, vertiente, acequia o canal
	124
	13

	Carro repartidor
	14
	1

	Otro (agua lluvia/albarrada)
	18
	2

	Total
	982
	100


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoral de la parroquia Tachina, 2014-2019.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.


[bookmark: _Toc40237607][bookmark: _Toc40381039]Figura 210 Métodos de abastecimiento de Agua para consumo humano– parroquia Tachina
[image: ]
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoral de la parroquia Tachina, 2014-2019.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.6.2 [bookmark: _Toc40380821]Alcantarillado público
[bookmark: _Toc484704184][bookmark: _Toc484704507]El 26,96% de la población está conectada a la red pública del alcantarillado, mientras que el resto de la localidad elimina sus aguas servidas por medio de pozos sépticos (36,83%), pozos ciegos (22,87%), descargas directas al mar (0,32%) o letrinas (8,36%).

[bookmark: _Toc412446799][bookmark: _Toc390086189][bookmark: _Toc412633738][bookmark: _Toc412633783][bookmark: _Toc484704781][bookmark: _Toc40237569][bookmark: _Toc40381010]Tabla 233Porcentaje de tipo de servicio de alcantarillado de la parroquia Tachina
	Servicio de alcantarillado
	Viviendas
	%

	Conectao a red pública de alcantarillado
	440
	45

	Conectao a pozo séptico 
	213
	22

	Conectado a pozo ciego
	162
	17

	Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada.
	10
	1

	Letrina
	59
	6

	No tiene
	98
	10

	Total
	982
	100


Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoral de la parroquia Tachina, 2014-2019.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

[bookmark: _Toc40237608][bookmark: _Toc40381040]Figura 211 Porcentaje de tipo de servicio de alcantarillado
[image: ]
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoral de la parroquia Tachina, 2014-2019.

4.6.3 [bookmark: _Toc40380822][bookmark: _Toc484704182][bookmark: _Toc484704505]Energía Eléctrica
[bookmark: _Toc38387627]De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoral de la parroquia Tachina, 2014-2019, en dicha parroquia el 89,61% de las viviendas posee energía eléctrica, la misma que proviene del Sistema Interconectado Nacional. Aunque la calidad no es óptima, se prevé que la situación mejore cuando entre en funcionamiento la Sub estación que se está implementando en un sector cercano a la cabecera parroquial. 

[bookmark: _Toc40237570][bookmark: _Toc40381011][bookmark: _Toc412446797][bookmark: _Toc412633736][bookmark: _Toc412633781][bookmark: _Toc484704779]Tabla 234 Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica 
	Porcentaje de viviendas con luz eléctrica 
	Cantonal
	Tachina

	Si tiene
	94,55 %
	89,61 %

	No tiene
	5,45 %
	10,39 %

	Total
	100,00 %
	100,00 %


Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

El servicio de energía eléctrica en la parroquia Tachina es suministrado por CNEL (Corporación Nacional de Electricidad). Este servicio lo posee mayormente la cabecera parroquial, excepto el barrio Los Tufiños donde aún no se ha extendido las redes. Existen algunos recintos donde se ha cubierto parcialmente el servicio de alumbrado público. 

En cuanto al alumbrado público, el sistema es deficiente en la jurisdicción parroquial. Todos los recintos cuentan con el servicio a excepción de algunos moradores que no cuentan con el servicio por motivos de distancia hasta las redes de distribución de energía. 

En la parroquia Tachina 860 viviendas se benefician del servicio eléctrico, lo que representa el 88%; mientras que el 10% no dispone del mismo. Existe una (1) vivienda que cuenta con electricidad por medio de panel solar y 3 viviendas (alejadas de centros poblados) obtienen este servicio por medio de generadores.

[bookmark: _Toc40237571][bookmark: _Toc40381012]Tabla 235 Servicio de energía eléctrica en la parroquia Tachina
	Procedencia de luz eléctrica 
	Viviendas
	%

	Red de empresa eléctrica de servicio público
	860
	87,6 %

	Panel solar
	1
	0,1 %

	Generador de luz (planta eléctrica)
	3
	0,3 %

	Otro 
	16
	1,6 %

	No tiene
	102
	10,4 %

	Total
	982
	100 %


Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

[bookmark: _Toc40237609][bookmark: _Toc40381041]Figura 212 Servicio de Energía Eléctrica en la parroquia Tachina
[image: ]
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoral de la parroquia Tachina, 2014-2019.

4.6.4 [bookmark: _Toc40380823]Gestión de residuos solidos
Con relación a otras parroquias del cantón Esmeraldas, en el cantón Tachina la eliminación de basura se realiza a través del carro recolector, representando el 73,93% de la población, debido a que las comunidades y barrios de la cabecera parroquial permiten el acceso del carro recolector hasta los hogares y comunidades rurales de Las Piedras y Achilube. En el caso de las comunidades rurales de Tabule, El Tigre y Curunde, éstas no poseen ningún tipo de sistema de recolección de basura o tratamiento de desechos sólidos. 

[bookmark: _Toc40237572][bookmark: _Toc40381013]Tabla 236 Porcentaje de viviendas que eliminan la basura por medio de carro recolector
	Porcentaje de viviendas que acceden a carro recolector
	Cantonal
	Parroquial

	SI
	90,42 %
	73,93 %

	NO
	9,58 %
	26,07 %

	Total
	100,00 %
	100,00 %


Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.6.5 [bookmark: _Toc40237516][bookmark: _Toc40380824]Necesidades básicas insatisfechas a nivel cantonal y parroquial
[bookmark: _Toc40237573]
[bookmark: _Toc40381014]Tabla 237 Resumen de necesidades básicas insatisfechas
	Cobertura de servicios
	Cantonal
	Parroquial

	Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica. 
	94,55 %
	89,61 %

	Porcentaje de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado 
	65,95 %
	44,81 %

	Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior.
	63,09 %
	37,78 %

	Porcentaje de viviendas que acceden a carro recolector
	90,42 %
	73,93 %


Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.


[bookmark: _Toc40237610][bookmark: _Toc40381042]Figura 213 Porcentaje de necesidades básicas insatisfechas
[image: ]
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territoral de la parroquia Tachina, 2014-2019.

4.6.6 [bookmark: _Toc40380825]Acceso a servicios de telecomunicación
La parroquia de Tachina con relación al Censo Nacional VII Población y VI Vivienda 2010 ha experimentado crecimientos y cambios importantes en lo que se refiere a telecomunicaciones. Posee cobertura de banda ancha de servicio de telefonía pública en hogares. La cabecera parroquial se beneficia de este servicio así como el recinto Las Piedras y Achilube. 

La cobertura de telefonía celular cubre gran parte de la parroquia, lo que contribuye a la comunicación de los habitantes, así como el acceso a internet y radiocomunicaciones (radio, televisión abierta y de cable).

4.6.6.1 [bookmark: _Toc40380826]Servicio telefónico convencional (fija)
La parroquia Tachina cuenta con una cobertura del 70% de los hogares que tienen acceso al servicio de telefonía pública.

4.6.6.2 [bookmark: _Toc40380827]Servicio telefonía móvil
De acuerdo al MINTEL, Operadoras públicas/privadas, el servicio de telefonía móvil en Tachina abarca una cobertura del 60% de los hogares, con las operadoras claro y movistar.

4.6.6.3 [bookmark: _Toc40380828]Acceso a internet
De acuerdo al MINTEL, Operadoras públicas/privadas, el servicio de internet en la cabecera parroquial abarca el 15%, y el recinto Las Piedras con un porcentaje de la población muy bajo en relación al número total de habitantes.

4.6.6.4 [bookmark: _Toc40380829]Radiocomunicaciones (radio, televisión abierta y cable)
Televisiva cubre la mayor parte del centro poblado y los recintos. Cuenta con canales como: Ecuavisa, Teleamazonas, Gamavisión, RTS, Ecuador TV, Oromar tv, TC mi Canal, Palmas tv, Telecosta canal 5, Telemar canal 23, entre otros. 

La cobertura abarca algunas emisoras de radio como Radio Sucre, Radio Nueva Emisora Central, Radio Tricolor, La Voz de Su Amigo, Radio Chachi, Radio central Candela, Radio Caribe, entre otras.

4.7 [bookmark: _Toc40380830]MAPEO DE ACTORES INSTITUCIONALES

[bookmark: _Toc40237574][bookmark: _Toc40381015]Tabla 238 Miembros del GAD Parroquial Rural Tachina (Administración 2014-2019)
	Designación
	Miembros

	Presidente
	Sr. Alcides Montalvo Quiñonez 

	Vicepresidente
	Ing. Darwin García Bone

	Vocales
	· Lic. Amado Tobar Rodríguez
· Lic. Junior Velasco Alcívar
· Lic. Homero Arcentales Gil

	Secretaria/tesorera
	Ing. Carmen Canchingre Pereira


Fuente: http://tachina.gob.ec/images/rendicion-cuentas2015/DIAPOSITIVA2015.pdf
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

[bookmark: _Toc40237575][bookmark: _Toc40381016]Tabla 239 Miembros del Sistema de Participación Ciudadana
GAD Parroquial Rural de Tachina, Art. 304 del COOTAD.
	Designación
	Miembros

	Dirigente de Poza Honda
	Sra. Erika Betancourt Arboleda

	Dirigente Miraflores
	Sra. Fanny Bolaños

	Dirigente Los Vencedores
	Ing. Roney Cedeño Muñoz

	Dirigente Barrio Lindo
	Sr. Luis Bone Zambrano

	Dirigente de Tabule
	Sra. Magdalena Chila Bone

	Dirigente de 28 de Agosto
	Sr. Fray Alegría Portocarrero

	Dirigente de 21 de Noviembre
	Sra. Marlene Cedeño Mera

	Dirigente de Achilube
	Sr. Lino Toral Ibarra

	Dirigente de Recinto El Tigre
	Sr. Luis Caicedo Quiñonez

	Dirigente del Progreso
	Sra. Eduvije Vera Bone

	Dirigente de Las Piedras
	Sr. Gelio Rivas Rosero


Fuente: http://tachina.gob.ec/images/rendicion-cuentas2015/DIAPOSITIVA2015.pdf
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

[bookmark: _Toc40237576][bookmark: _Toc40381017]Tabla 240 Consejo de Planificación del GAD Parroquial Rural de Tachina
	Designación
	Miembros

	Presidente
	Sr. Alcides Montalvo Quiñonez

	Delegado
	Ing. Darvin García Bone

	Técnico Ad-honorem
	Lic. Jorge Zúñiga Arrollo

	Delegado Dirigente Barrio Los Vencedores
	Ing. Roney Cedeño Muñóz

	Delegado Dirigente Recinto Tabule
	Sra. Magdalena Chila Bone

	Delegado Dirigente Barrio 21 Noviembre
	Sra. Mariene Cedeño Mera


Fuente: http://tachina.gob.ec/images/rendicion-cuentas2015/DIAPOSITIVA2015.pdf
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

4.7.1 [bookmark: _Toc39616933][bookmark: _Toc40380831]Información sobre el actual Centro de Adolescentes Infractores “Esmeraldas” 

[bookmark: _Toc40237577][bookmark: _Toc40381018]Tabla 241 Generalidades del actual CAI “Esmeraldas”
	Dirección: 
	Provincia de Esmeraldas, Ciudad Esmeraldas

	Directora MNPT:
	· Dra. Gabriela Hidalgo
Teléfono: 023301112, ext. 2565, 
Mail: ghidalgo@dpe.gob.ec  

	Coordinadora del CAI Esmeraldas:
	· Lcda. Fanny Salime Azzu Dantorio
Teléfono: (06) 2724345. 
Mail: assif@minjusticia.gob.ec   

	Capacidad del CAI:
	35 adolescentes 

	Infraestructura:
	Se cuenta con todos los servicios básicos: energía eléctrica, teléfono para funcionarios/as, alcantarillado, recolección de basura, internet para servidores/as del centro y adolescentes del área educativa. 

	Seguridad:
	La infraestructura del centro no brinda las seguridades necesarias, los muros son bajos, existen terrenos alrededor, lo que facilita el contacto permanente con la comunidad externa, pues está ubicado en un sector complicado donde se efectúa venta de droga.
Existe falta de apoyo por parte de la Policía Nacional para seguridad externa.
- Existen cámaras próximas a dañarse. 

	Personal:
	El centro cuenta con una coordinadora, una persona para talento humano que se ocupa también del área laboral; un asistente; un chofer; una persona para el área educativa del MJDHC y seis maestros/as del MINEDUC; una persona del Ministerio del Deporte que viene dos veces por semana; un abogado; para el área de salud: un médico general, un psicólogo, una enfermera, una odontóloga, quienes pertenecen al Ministerio de Salud Pública (MSP); una trabajadora social del MJDHC; y 5 personas auxiliares de servicio. 
- No cuentan con psicólogo/a y tampoco con personal del área cultural. 


Fuente: Informe de la visita realizada al Centro de Adolescentes Infractores de Esmeraldas, octubre 2018.
Elaborado por: Consultor, mayo 2020.

[bookmark: _Toc40380832]ANÁLISIS DE RIESGOS

El riesgo se describe como la posibilidad de que acontezca un evento natural y/o antrópico que puede destruir vidas y medios de subsistencia. 

5.1 [bookmark: _Toc38032703][bookmark: _Toc40380833] METODOLOGÍA 
A pesar del análisis realizado en el mencionado informe, en este capítulo, de acuerdo a la metodología presentada a continuación, se evaluarán los riesgos relacionados con la ejecución del proyecto y sus implicaciones sobre el entorno y aquellos que por su ubicación podrían representar riesgos del ambiente al proyecto, a fin de ser una herramienta útil para la toma de decisiones sobre la necesidad o no de adoptar las acciones preventivas que se requieran.
Para el proceso de identificación y evaluación de riesgos tanto del proyecto al ambiente como del ambiente al proyecto, se utilizó la Matriz de Evaluación y Estimación de Riesgos propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT)-España, 1996:

[bookmark: _Toc40108027][bookmark: _Toc40381019]Tabla 242 Matriz de Evaluación y Estimación de Riesgo
[image: Descripción: RIESGO1]
Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT)-España (1996)

La interpretación de los términos empleados para categorizar los tipos de riesgos se encuentra en la siguiente tabla:
[bookmark: _Toc332913372][bookmark: _Toc377121923][bookmark: _Toc309588005][bookmark: _Toc314840458][bookmark: _Toc326321014]
[bookmark: _Toc40108028][bookmark: _Toc40381020]Tabla 243 Descripción de categorización de Riesgos Estimación del Riesgo
	Riesgo
	Descripción 

	Trivial (T)
	No se requiere acción específica.

	Tolerable (TO)
	No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante.
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.

	Moderado (M)
	Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riego deben implantarse en un período determinado.
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.

	Importante (I)
	No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riego. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.

	Intolerable (IN)
	No debe comenzarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.


Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT)-España, 1996. 
Elaborado por: Consultor, 2018.

La descripción de la categorización de probabilidad es la siguiente:
[bookmark: _Toc332913373][bookmark: _Toc377121924]
[bookmark: _Toc40108029][bookmark: _Toc40381021]Tabla 244 Criterio de evaluación de ocurrencia de eventos
	PROBABILIDAD
	CRITERIO

	BAJA
	El daño ocurrirá raras veces. Una vez cada siglo, década o año, según el factor evaluado.

	MEDIA
	El daño ocurrirá en algunas ocasiones. Puede presentarse con una periodicidad de más de una vez por década o al año, según el factor evaluado.

	ALTA
	El daño ocurrirá siempre o casi siempre. Se presentará a diario o semanal.


Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT)-España, 1996.
Elaborado por: Consultor, 2018.

Para evaluar los criterios de severidad o gravedad de los eventos potenciales a presentarse, según los posibles daños o afectaciones, se presenta la siguiente tabla:

[bookmark: _Toc332913374][bookmark: _Toc377121925][bookmark: _Toc40108030][bookmark: _Toc40381022]Tabla 245 Criterio de evaluación de severidad o gravedad del daño
	GRAVEDAD
	SEVERIDAD DEL DAÑO

	LIGERAMENTE DAÑINO
	Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia de medidas preventivas no ha sido comprometida del todo, pero se requiere una revisión y mejoras en la gestión preventiva.

	DAÑINO
	Al presentarse un evento, se hace evidente de inmediato, se requiere de la intervención de equipos internos de socorro. Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido de inmediato.

	EXTREMADAMENTE DAÑINO
	Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posibles la generación de fallos o eventos de mayor gravedad. Se pone en evidencia que el conjunto de medidas preventivas pueden resultar ineficaces.


Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT)-España, 1996.
 Elaborado por: Consultor, 2018.

Para la evaluación de la variable de Capacidad de Adaptación o Recuperación se utilizó la tabla que especifica y cuantifica como: alta, media o baja a las capacidades internas y externas.

[bookmark: _Toc332913375][bookmark: _Toc377121926][bookmark: _Toc40108031][bookmark: _Toc40381023]Tabla 246 Estimación de la Capacidad de Recuperación de un Sistema
	CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN / RECUPERACIÓN

	ALTA
	Horas o días; menos de US$ 10.000,00

	MEDIA
	Días a semanas entre; US$ 10.000 a 100.000,00

	BAJA
	Puede tomar varios meses o años; montos superiores a US$ 100.000,00


Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT)-España, 1996. 
Elaborado por: Consultor, 2018.

Para la estimación de la afectación de un sistema por efecto natural o antrópico se empleó una escala de 0 a 10; siendo que 0 representa ninguna perturbación o afectación al sistema y 10 la máxima alteración, afectación y/o daño del sistema. Estos valores evalúan y dan un valor cuantitativo estimado de afectación a la: vida y salud (V/S), calidad ambiental (C.A.), propiedad (Prp) y producción (Prod). A continuación se presenta la tabla de estimación y afectación:

[bookmark: _Toc332913376][bookmark: _Toc377121927][bookmark: _Toc40108032][bookmark: _Toc40381024]Tabla 247 Estimación de Afectación
	Estimación de afección 1-10

	0 a 1
	 nula o casi imperceptible

	2 a 3
	poco palpable o cuantificable

	4 a 5
	múltiples evidencias físicas

	6 a 7
	muy evidente

	8 a 9
	extremadamente evidente

	10
	Catastrófica


Fuente: Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo (INSHT)-España, 1996.
 Elaborado por: Consultor, 2018.

Finalmente, identificados y evaluados todos los aspectos anteriormente mencionados se combinan en la matriz que a continuación se detalla para la evaluación de riesgos tanto del ambiente al proyecto como del proyecto al ambiente:
[bookmark: _Toc332913377][bookmark: _Toc377121928]
[bookmark: _Toc40108033][bookmark: _Toc40381025] Tabla 248 Matriz de Evaluación de Riesgos[image: ]
Elaborado por: Consultor, 2020.

0. [bookmark: _Toc38032704][bookmark: _Toc40380834]IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE RIESGOS

0.0.1 [bookmark: _Toc38032705][bookmark: _Toc40380835]Riesgos del Ambiente al Proyecto
A continuación se presentan las principales amenazas naturales que podrían afectar al proyecto asentado en la Provincia de Esmeraldas:

0.0.1.1 [bookmark: _Toc38032706][bookmark: _Toc40380836]Terremoto
[bookmark: _Toc38032707]El análisis de datos sismológicos, la determinación de fallas activas y el análisis sismotectónico, han permitido zonificar en Ecuador 7 fuentes sismogenéticas, de mayor a menor, desde la A hasta la G. Encontrando 8 fallas de mayor influencia en la zona del proyecto, estás son: Falla San Lorenzo (1), Falla Esmeraldas (2), Falla Canandé (3), Falla Galera (4), Falla Buga (5), Falla Mache (6), Falla Cañaveral (7), Falla Quinindé (8). Además que presenta influencia de la Placa de Nazca.
[bookmark: _Toc329265664][bookmark: _Toc346207589]



[bookmark: _Toc40108022][bookmark: _Toc40381043]Figura 214 Mapa de Pliegues y Fallas Cuaternarias de Esmeraldas
[image: ]
Fuente: Modificado de USGS – EPN, 2003

[bookmark: _Toc323900631][bookmark: _Toc329250396][bookmark: _Toc329265665][bookmark: _Toc346207590]Según el registro de eventos catastróficos del Ecuador, en el área donde se desarrollará el proyecto ha suscitado los siguientes acontecimientos:

· En el año 1906 se produjo el terremoto tsunami, donde hubo decenas de muertos y daños materiales.
· En 1958 se produjo el maremoto donde hubo colpso de casas, destrucción de barcos y 4 muertos. 

Según los resultados obtenidos del Estudio de Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador (2003), se establece que en relación al proyecto ubicado en el cantón Esmeraldas, el área de estudio se ubica en una de las zonas de actividad sísmica muy alta del país. 
[bookmark: _Toc40108023][bookmark: _Toc40381044]Figura 215 Nivel de amenaza sísmica por cantones en el Ecuador[image: ]
Fuente: IGEPN, 2001

Con lo anteriormente presentado la probabilidad de ocurrencia es baja pues ocurre una vez cada 50 años, sin embargo, cuando ocurre las consecuencias son extremadamente dañinas, por tanto según la metodología presentada el riesgos es MODERADO.  

0.0.1.2 [bookmark: _Toc40380837]Riesgo de Inundaciones
[bookmark: _Toc38032708]Para el análisis de éste riesgos se utilizó la  Cartografía de Riesgos y Capacidades en el Ecuador (2003), el cantón sobre el que se asienta el proyecto se encuentran dentro de un nivel de amenaza alto de inundaciones, como se muestra en la siguiente figura.
 
[bookmark: _Toc40108024][bookmark: _Toc40381045]Figura 216 Nivel de Amenaza por inundaciones en Ecuador
 [image: ]
Fuente: INFOPLAN, IGM (2003)
Además en la misma fuente bibliográfica se determina que se han presentado los siguientes eventos de inundaciones:

· En 1965 hubo pérdidas agrícolas, daños materiales y damnificados.
· En 1972 hubo pérdidas agrícolas, daños a carreteras y damnificados.
· En 1982, donde hubo 600 muertes y pérdidas materiales.
· En 1987 se registra otro evento con pérdidas agrícolas y damnificados.
· En 1992 hubo pérdidas agrícolas, daños materiales, 22 muertos y damnificados.
· En 1997 se registran 286 muertos, pérdidas agrícolas, daños materiales y damnificados.

Por lo mencionado anteriormente la probabilidad de ocurrencia en media ya que ocurre más de una vez en una década y cuando ocurre las consecuencias son extremadamente dañinas, por tanto el riesgo es catalogado como IMPORTANTE.

0.0.1.3 [bookmark: _Toc40380838]Riesgo de Deslizamiento
[bookmark: _Toc377121915]Los principales causantes de deslizamientos son las precipitaciones extremas Y la ocurrencia de sismos. Como se ve en la imagen siguiente, en el cantón Esmeraldas se producen entre 20 y 30 deslizamientos en un periodo de 10 años, es decir, más de un deslizamiento por año, por tanto la probabilidad de ocurrencia es media.

















[bookmark: _Toc40108025][bookmark: _Toc40381046] Figura 217 Deslizamientos Ocurridos en Ecuador en un periodo de 10 años
[image: ]
Fuente: INFOPLAN, IGM (2001)

En el cantón Esmeraldas que es donde se asienta el proyecto, se ha estimado un nivel de amenaza alto de deslizamientos, como se puede observar en la figura siguiente.



[bookmark: _Toc377121914][bookmark: _Toc40108026][bookmark: _Toc40381047]Figura 218 Nivel de Amenaza por deslizamiento en Ecuador
[image: ]
Fuente: INFOPLAN, IGM (2003)

Considerando la información presentada se estima que el riego de deslizamientos es MODERADO, con la información anterior se puede determinar que al producirse un deslizamiento las consecuencias serían dañinas ya que puede enterrar la infraestructura del proyecto, inhabilitándolo temporalmente.

0.0.1.4 [bookmark: _Toc38032709][bookmark: _Toc40380839]Violencia Civil
La violencia civil es una forma de protesta de la población circundante a las áreas donde se desarrollan los proyectos, debido a la conjetura del proyecto la  probabilidad de ocurrencia es media y al darse las consecuencias serían dañinas pudiendo ocasionar daños en la infraestructura del proyecto o paralizaciones de trabajos por desacuerdos, por tanto el riesgo se estima como MODERADO. 

0.0.1.5 [bookmark: _Toc40380840]Presencia de especies de flora y fauna amenazantes al ser humano
Considerando que el área donde se desarrollará el proyecto está cubierta de vegetación, se considera el presente riesgo constituido principalmente los vectores de enfermedades tropicales (dengue, fiebre amarilla, leshmania), picaduras de insectos que tengan reacciones alérgicas y otros tipos de afecciones como la mordedura de serpientes, además en la etapa constructiva el personal puede tener contacto con plantas espinadas o con toxinas que pueden ocasionar envenenamiento, sin embargo, no existe evidencia histórica de acontecimientos de esta índole en el área de estudio, por lo cual se estima que la probabilidad de ocurrencia es media porque puede como no puede darse, pero de darse las consecuencias pueden ser dañinas sin llegar a consecuencias catastróficas por la cercanía a servicios de salud asentados en la ciudad de Esmeraldas, con este análisis se puede determinar que el riesgo es MODERADO.

0.0.2 [bookmark: _Toc38032710][bookmark: _Toc40380841]Riesgos del Proyecto hacia el Ambiente

0.0.2.1 [bookmark: _Toc38032711][bookmark: _Toc40380842]Contaminación de Recursos (Derrames, Emisiones y Ruido)
Los recursos que pueden verse afectados son el agua de los cuerpos de agua que intersecan con el proyecto y el suelo puesto que durante la construcción del proyecto se empleará maquinaria pesada, equipos y vehículos que pueden presentar posibles fugas de combustible fósil o derivados de petróleo así también posibles derrames de hormigón empleado para conformación de los cimientos, además de manejo incorrecto de desechos generados y técnicas inadecuadas de almacenamiento de productos químicos, también la alteración del aire puede generarse por emisiones provenientes de la combustión de hidrocarburos, así como el incremento de niveles de ruido; siendo estas alteraciones de carácter temporales durante la fase constructiva. 

Considerando que durante la ejecución del proyecto en todas sus etapas se manejarán medidas en pro de la protección de los recursos ambientales, la probabilidad de ocurrencia del riesgo en análisis es media y en caso de ocurrir tendría consecuencias dañinas, principalmente considerando la entrada de contaminantes al agua, siendo el riesgo MODERADO.

0.0.2.2 [bookmark: _Toc38032712][bookmark: _Toc40380843]Accidentes Sociales y Laborales 
Los accidentes sociales son aquellos que pueden ser provocados por la ejecución de las actividades asociadas al proyecto y generan un peligro a los bienes materiales y seguridad física de los trabajadores y actores sociales de las cercanías del proyecto.

Se identifican los siguientes riesgos potenciales:
· Choques o colisiones entre vehículos y/o equipo caminero, y vehículos particulares, con consecuentes daños materiales y a la salud de trabajadores y actores sociales cercanos.
· Atropellos de personas por los diferentes vehículos (livianos, pesados y maquinaria) conducidos por personal del proyecto.

Considerando que durante la ejecución del proyecto en todas sus etapas se manejarán medidas que aseguren el correcto funcionamiento de equipos y maquinarias, así como el correcto desempeño de quien las manipula, la probabilidad de ocurrencia del riesgo analizado es baja y en caso de ocurrir la consecuencia podría ser extremadamente dañina, por lo que el riesgo es MODERADO. 


0.0.2.3 [bookmark: _Toc40380844]Introducción de especies de flora y fauna

Considerando que las empresas contratistas y sub contratistas encargadas del proyecto propuesto deben tener políticas de conservación donde prohíbe a los trabajadores la introducción de especies de flora y fauna, se estima que la probabilidad de que ocurra es baja, y en el caso que se diera, no alteraría la composición de las poblaciones de flora y fauna locales, tomando en consideración que ya hay actividades antrópicas previas que pueden haber alterado la constitución natural del área de estudio, el daño se podría dar al tratarse de especies migrantes que puedan afectar a áreas boscosas circundantes, por lo que el riesgos es TOLERABLE.
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0.1 [bookmark: _Toc38032713][bookmark: _Toc40380845]EVALUACIÓN DEL RIESGOS

0.1.1.1 [bookmark: _Toc38032714][bookmark: _Toc40380846]Matriz de evaluación de riesgos del ambiente al proyecto
Como se observa en la siguiente tabla, los mayores riesgos del ambiente hacia el proyecto, tienen su origen en actividades naturales como los terremotos e inundaciones.

[bookmark: _Toc40108034][bookmark: _Toc40381048]Figura 219 Matriz de valoración de riesgos del ambiente al proyecto
	
	
	Estimación del nivel de sensibilidad de la amenaza
	Capacidad estimada de adaptación
	Causas Probables
	Estimación de la afección 
	

	
	AMENAZA
	Probabilidad
	Consecuencia
	Estimación del Riesgo
	
	
	
	

	
	
	B (1)
	M (2)
	A (3)
	LD (1)
	D (2)
	ED (3)
	T (1)
	TO (2)
	MO (3)
	Imp (4)
	Int (5)
	A 1
	M 2
	B 3
	
	V/S
	CA
	Prp
	Prod
	RIESGO TOTAL

	NATURAL
	Terremoto
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	Movimiento de fallas.
	9
	5
	8
	8
	67,5

	
	Inundaciones
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	3
	Lluvias excesivas, fenómeno del niño.
	7
	7
	3
	8
	75

	
	Deslizamientos
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	Lluvias excecivas, terremotos.
	8
	1
	8
	7
	54

	
	Especies de flora y fauna amenazantes al ser humano 
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	2
	 
	Presencia de plantas y animales que pueden ocasionar alergias o procesos de envenenamientos.
	9
	0
	0
	2
	16,5

	ANTRÓPICO
	Violencia Civil
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	1
	 
	 
	Incumplimiento de acuerdos, exigencias de la comunidad.
	6
	1
	8
	1
	12


Elaborado por: Consultor, 2020.

0.1.1.2 [bookmark: _Toc38032715][bookmark: _Toc40380847]Matriz de evaluación de  riesgos del proyecto al ambiente
Como se observa en la siguiente tabla, el mayor riesgo del proyecto sobre el ambiente, se refiere a posibles eventos de contaminación de los recursos naturales.

[bookmark: _Toc40108035][bookmark: _Toc40381026]Tabla 249 Matriz de valoración de riesgos del proyecto al ambiente
	
	Estimación del nivel de sensibilidad de la amenaza
	Capacidad estimada de adaptación
	Causas Probables
	Estimación de la afección 
	

	AMENAZA
	Probabilidad
	Consecuencia
	Estimación del Riesgo
	
	
	
	

	
	B (1)
	M (2)
	A (3)
	LD (1)
	D (2)
	ED (3)
	T (1)
	TO (2)
	MO (3)
	Imp (4)
	Int (5)
	A 1
	M 2
	B 3
	
	V/S
	CA
	Prp
	Prod
	RIESGO TOTAL

	Contaminación de Recursos
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	Derrames de químicos. Incremento de ruido y polvo.
	3
	8
	1
	1
	29,25

	Accidentes Sociales y Laborales
	1
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	1
	 
	 
	Fallas humanas y mecánicas al manipular equipos, maquinarias y vehículos. 
	9
	1
	8
	3
	15,75

	Introducción de especies de flora y fauna
	1
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	Introducción de especies exóticas de flora y fauna que pueden migrar y producir perdida de especies nativas por invasión.
	2
	3
	0
	0
	7,5


Elaborado por: Consultor, 2020.



[bookmark: _Toc40380848]IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

6.1 [bookmark: _Toc40380849]IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A continuación se presentan los principales impactos ambientales y sociales identificados para la fase de construcción y operación del CAI en Esmeraldas.

[bookmark: _Toc40381027]Tabla 250 Potenciales impactos ambientales y sociales en la fase de construcción
	POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

	CONSTRUCCIÓN

	Actividad/producto/ servicio
	Impacto ambiental potencial
	Positivo / Negativo
	Fase del proyecto

	Gestión de campamento de obra
	Contaminación de suelo, agua y aire.
	Negativo
	Construcción

	
	Presión sobre los recursos naturales
	Negativo
	Construcción

	Adquisición de materiales
	Contaminación de suelo, agua y aire.
	Negativo
	Construcción

	Gestión de cobertura vegetal
	Contaminación de suelo, agua y aire.
Afectación a flora y fauna.
	Negativo
	Construcción

	Movimiento de tierras
	Contaminación de la calidad de aire por material particulado y emisiones de fuentes fijas y móviles de combustión
	Negativo
	Construcción

	Uso general de maquinarias y equipos
	Contaminación de la calidad de air, suelo, agua y generación de elevados niveles de ruido
	Negativo
	Construcción

	Uso de productos químicos peligrosos
	Contaminación de agua, aire  y suelo por un inadecuado manejo. Potenciales derrames.
	
	

	Generación de desechos sólidos y líquidos comunes
	Contaminación de agua, aire  y suelo por un inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos.
	Negativo
	Construcción

	Generación de desechos peligrosos y especiales
	Contaminación de agua, aire  y suelo por un inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos.
	Negativo
	Construcción

	Relaciones con la comunidad externa e interna
	Molestias a la comunidad establecida en el área de influencia del proyecto por el desarrollo de las actividades
	Negativo
	Construcción

	Gestión de salud, seguridad y emergencias
	Accidentes o incidentes laborables, enfermedad, problemas ambientales y sociales por falta de capacitación, organización y equipos de protección.
	Negativo
	Construcción

	Cierre y entrega de obra
	Afectaciones al ambiente por inadecuada operación
	Negativo
	Construcción

	Contratación local
	Generación de empleo
	Positivo
	Construcción

	Paisaje
	Mejoramiento del entorno
	Positivo
	Construcción

	
	
	
	



A continuación, se detallan los principales impactos ambientales y sociales identificados para la fase de construcción y operación del CAI en Esmeraldas.

[bookmark: _Toc40381028]Tabla 251 Potenciales impactos ambientales y sociales en la fase de operación
	POTENCIALES IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

	OPERACIÓN

	Actividad/producto/ servicio
	Impacto ambiental potencial
	Positivo / Negativo
	Fase del proyecto

	Infraestructura repotenciada
	Mejora de la calidad de vida y rehabilitación de los adolescentes  infractores
	Positivo
	Operación

	
	Mejora de la percepción de la comunidad en general sobre le centro.
	Positivo
	Operación

	Mantenimiento y limpieza de instalaciones
	Contaminación de suelo, agua y aire.
	Negativo
	Operación

	Generación de desechos sólidos y líquidos comunes
	Contaminación de agua, aire  y suelo por un inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos.
	Negativo
	Operación

	Generación de desechos especiales en cocina y enfermería
	Contaminación de agua, aire  y suelo por un inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos.
	Negativo
	Operación

	Cierre y abandono
	Afectaciones al ambiente por inadecuada operación
	Negativo
	Operación
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En la siguiente matriz se presenta los principales impactos ambientales y sociales:

[bookmark: _Toc40381029]Tabla 252 Potenciales impactos ambientales y sociales por factores
	FASE
	ACTIVIDADES
PRODUCTO 
SERVICIO
	FACTOR

	
	
	Flora
	Fauna
	Suelo
	Agua
	Aire
	Paisaje
	Social

	
	
	 Afectación a la vegetación
 natural
	 Afectación a la fauna
	 Deterioro de la calidad del
 suelo
	 Deterioro de la calidad del 
 agua
	 Incremento de material 
 particulado
	 Generación de ruido
	 Generación de malos 
 olores
	 Mejoramiento del 
 entorno

	 Seguridad y salud
	 Generación de empleo
	 Mejora de la calidad 
 de vida
	 Percepción ciudadana

	CONSTRUCCIÓN
	Gestión de campamento de obra
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	-

	
	Adquisición de materiales
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Gestión de cobertura vegetal
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	Uso general de maquinaria y equipos
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	
	-

	
	Uso de productos químicos
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	-
	
	
	

	
	Generación de desechos sólidos y líquidos comunes
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	-
	
	
	

	
	Generación de desechos peligrosos y especiales
	-
	-
	-
	-
	
	
	-
	
	-
	
	
	

	
	Relaciones con la comunidad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	Gestión de salud, seguridad y emergencias
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
	

	
	Generación de empleo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	
	Mejoramiento del entorno
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	
	Cierre y entrega de la obra
	
	
	-
	-
	
	
	
	
	-
	
	
	

	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
	Infraestructura repotenciada
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+

	
	Mantenimiento y limpieza de instalaciones
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	-
	
	+
	

	
	Generación de desechos sólidos y líquidos comunes
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	
	
	
	

	
	Generación de desechos especiales en cocina y enfermería
	
	
	-
	-
	
	
	-
	
	-
	
	
	

	
	Cierre y abandono
	
	
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	



6.2 [bookmark: _Toc40380850]METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Para la evaluación de impactos se ha utilizado la metodología de Criterios Relevantes Integrados (CRI) (Buroz, 1994), metodología que permite elaborar Índices de Impacto Ambiental para cada efecto identificado en la matriz de identificación.

La identificación de impactos ambientales se realiza en función del carácter genérico de benéfico (+ positivo) y adverso (- negativo) entre las actividades desarrolladas en el proyecto sobre cada factor ambiental, lo cual permitirá conocer con precisión las incidencias que ocasiona estas actividades.
Conocida las incidencias ambientales de la matriz de identificación de impactos según su carácter genérico, se procede con la valoración de impactos ambientales, considerando para ello los criterios respectivos.

Se determinó que la valoración de cada impacto ambiental según la metodología de Criterios Relevantes Integrados se realiza a través de la Intensidad (I), Extensión (E) y Duración (D), Reversibilidad (R) e Incidencia (G).

6.2.1.1 [bookmark: _Toc40380851]Intensidad del impacto (I)
Se refiere el grado con el que un impacto altera a un determinado elemento del ambiente, por tanto, está en relación con la fragilidad y sensibilidad de dicho elemento, puede ser alto medio, bajo. El valor numérico de la intensidad se indica a continuación:

	Escala
	Valoración

	Alto
	7-9

	Medio
	4-6

	Bajo
	1-3



6.2.1.2 [bookmark: _Toc40380852]Extensión o influencia espacial (E)
Determina el área geográfica de influencia teórica que será afectada por un impacto en relación con el entorno del proyecto, pudiendo ser esta puntual, local, regional. La escala de valoración se presenta a continuación:

	Extensión
	Valoración

	Regional
	10

	Local
	5

	Puntual
	2



6.2.1.3 [bookmark: _Toc40380853]Duración (D)
Se refiere al tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales, previo a la acción de medios naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. La Duración es independiente de la reversibilidad y su escala de valores se presenta a continuación:

	Duración (Años)
	Plazo
	Valoración

	>10
	Largo
	10

	5-10
	Mediano
	5

	0-5
	Corto
	2



6.2.1.4 [bookmark: _Toc40380854]Reversibilidad (R)
Es la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, previas a las acciones por medios naturales o intervención humana, una vez que aquella deja de actuar. La escala de valores se presenta a continuación:

	Categoría
	Capacidad de Reversibilidad
	Valoración

	Irreversible
	Baja o irrecuperable
	10

	
	El impacto puede ser recuperable a muy largo plazo
(>30 años) y a elevados costos
	9

	Parcialmente
Reversible
	Media. Impacto reversible a largo y mediano plazo
	5

	Reversible
	Alta. Impacto reversible de forma inmediata o a
corto plazo
	2



6.2.1.5 [bookmark: _Toc40380855]Incidencia (G)
Es la posibilidad real o potencial de una determinada actividad de producir un impacto sobre un factor ambiental. Donde alto es cuando existe la certeza de que un impacto se produzca y es real, medio es la condición intermedia de duda que se produzca o no un impacto y bajo es si no existe la certeza de que un impacto se produzca y por lo tanto es potencial.

	Plazo
	Valoración

	Alto
	10

	Medio
	5

	Bajo
	2


[bookmark: _Toc27218720][bookmark: _Toc27219104]
6.2.1.6 [bookmark: _Toc40380856]Determinación de la Magnitud
Valorada la Intensidad, Extensión, Duración, Reversibilidad e Incidencia de cada uno de los elementos ambientales de los componentes (físicos, bióticos y socioeconómico) del proyecto, se procede con la valoración de la Magnitud del impacto de cada elemento ambiental. La Magnitud del impacto es el resultado de la sumatoria acumulada de los valores obtenidos de las variables de intensidad (I), extensión (E) y duración (D), donde cada variable se multiplica por el valor de peso asignado, según se cita en la siguiente formula:
M = (I * WI) + (E * WE) + (D * WD)
Dónde:
M: Valor calculado de la magnitud del impacto ambiental
I: Valor del criterio de intensidad del impacto
WI: Peso del criterio de intensidad
D: Valor del criterio de duración del impacto
WD: Peso del criterio de duración del impacto
E: Valor del criterio de extensión del impacto
WE: Peso del criterio de extensión
Las ponderaciones para el cálculo de la magnitud se estimaron mediante el criterio de representatividad de cada variable (I, E, D). Para el presente caso se propuso los siguientes valores para los pesos o factores de ponderación:
Peso del criterio de intensidad (WI): 0,40
Peso del criterio de extensión (WE): 0,40
Peso del criterio de duración (WD): 0,20

6.2.1.7 [bookmark: _Toc27218721][bookmark: _Toc27219105][bookmark: _Toc40380857]Determinación del Valor de Índice Ambiental
Para cada elemento ambiental se ha calculado el Valor de Índice Ambiental de cada impacto a fin de conocer su nivel de afectación. El Valor de Índice Ambiental se calcula de la multiplicación de los valores del Reversibilidad, Incidencia y Magnitud, los mismos que contienen valores exponenciales, los mismos que son valores de peso:
Formula de Valor de Índice Ambiental:
VIA = (RiXr x GiXg x MiXm)
Valores de peso:
XM Peso del criterio de magnitud = 0,60
XR Peso del criterio de reversibilidad = 0,20
XG Peso del criterio de incidencia = 0,17

6.2.1.8 [bookmark: _Toc27218722][bookmark: _Toc27219106][bookmark: _Toc40380858]Determinación de la Severidad
La determinación de la severidad de los impactos ambientales permite conocer el nivel de incidencia del impacto hacia los factores ambientales, lo cual permite conocer si el impacto es Leve, Moderado, Severo o Crítico, para en función de ello aplicar un plan de manejo ambiental adecuado a fin de prevenir, controlar y mitigar, las acciones producidas por el proyecto.
La severidad (S) de cada impacto, es directamente proporcional a la multiplicación de la Magnitud por el Valor de Índice Ambiental (VIA) de cada impacto, conforme la siguiente formula:
S = M x VIA
[bookmark: _bookmark433]Para jerarquizar los impactos se ha definido una escala de valores, la cual nos indica la severidad; la misma que se ha realizado considerando los procedimientos de la escala que tiene un valor mínimo (0) y un máximo (10), que han sido utilizados para la calificación de los impactos identificados. En función de ello, se desprende que los impactos positivos más altos tendrán un valor de 100 cuando se trate de un impacto: alto, regional, a largo plazo e irreversible a largo plazo; ó menor a 100 cuando se trate de un impacto de similares características, pero de carácter “perjudicial o negativo”. Esta jerarquización se detalla a continuación:
	Escala de valores
Estimados
	Severidad
de impacto

	0 - 5
	Leve

	6 – 15
	Moderado

	16 – 39
	Severo

	40 - 100
	Crítico


Donde:
Impacto Leve: es la carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el cese de la acción. No se necesita prácticas mitigadoras.
Impacto Moderado: La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simples.
Impacto Severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las condiciones, la adecuación de prácticas específicas de mitigación. La recuperación necesita un período de tiempo dilatado.
Impacto Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperación incluso con la adopción de prácticas de mitigación.

6.3 [bookmark: _Toc40380859]RESULTADOS
	FASE
	ACTIVIDADES
	FACTOR 

	
	
	Flora
	Fauna
	Suelo
	Agua
	Aire
	Paisaje
	Social

	 
	 
	M
	VIA
	S
	M
	VIA
	S
	M
	VIA
	S
	M
	VIA
	S
	M
	VIA
	S
	M
	VIA
	S
	M
	VIA
	S

	CONTRUCCIÓN
	Gestión de campamento de obra
	2
	2
	4
	2
	2
	4
	3
	3
	9
	3
	3
	7
	3
	2
	6
	4
	3
	13
	3
	4
	12

	
	Adquisición de materiales
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	4
	11
	4
	4
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Gestión de cobertura vegetal
	4
	3
	12
	4
	3
	12
	3
	2
	6
	2
	2
	4
	2
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Movimiento de tierras
	2
	2
	4
	2
	2
	4
	2
	2
	4
	 
	 
	 
	3
	3
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Uso general de maquinaria y equipos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	4
	3
	3
	9
	4
	4
	17
	 
	 
	 
	4
	6
	26

	
	Uso de productos químicos
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	3
	13
	6
	5
	27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	5
	20

	
	Generación de desechos sólidos y líquidos comunes
	0
	0
	0
	2
	2
	4
	5
	5
	22
	5
	5
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	6
	26

	
	Generación de desechos peligrosos y especiales
	2
	2
	4
	2
	2
	4
	5
	5
	28
	6
	5
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6
	34

	
	Relaciones con la comunidad
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	9

	
	Gestión de salud, seguridad y emergencias
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	6
	26

	
	Generación de empleo
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6
	-34

	
	Mejoramiento del entorno
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8
	-63
	8
	8
	-63

	
	Cierre y entrega de la obra
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	2
	7
	2
	3
	6
	4
	4
	14
	 
	 
	 
	2
	2
	5

	OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO
	Infraestructura repotenciada
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	8
	-63

	
	Mantenimiento y limpieza de instalaciones
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	5
	2
	3
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	-26

	
	Generación de desechos sólidos y líquidos comunes
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	22
	5
	5
	28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	6
	32

	
	Generación de desechos especiales en cocina y enfermería
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	28
	6
	5
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	7
	36

	
	Cierre y abandono
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	11
	3
	3
	7
	4
	3
	10
	 
	 
	 
	3
	3
	10




[bookmark: _Toc40380860]PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL (PGAS)

El presente Plan de Gestión Ambiental y Social tiene como objetivo establecer las medidas que deberán ser tomadas en cuenta en las diferentes etapas del proyecto, para proteger los componentes de los ecosistemas natural, biótico, abiótico y social que se encuentran en el área de influencia directa donde se desarrollará el mismo. Las medidas establecidas en el PGAS se encuentran enmarcadas en una serie de planes y programas que deberán ser cumplidos por todos los involucrados en el proyecto durante las etapas de construcción y operación del mismo, con el objetivo primordial de cumplir con el marco legal vigente.

El PGAS se ha desarrollado en función del Código Orgánico Ambiental del Ecuador, reglamentos, normas y especificaciones técnicas, ordenanzas, en materia ambiental, social y de seguridad industrial y salud ocupacional. Un PGAS es útil solamente si es apropiadamente implementado, razón por lo cual se deberá proveer capacitación en temas de Gestión Ambiental y Social a todo el personal que participen en el proyecto, con el fin de dar a conocer las directrices específicas necesarias para la adecuada aplicación del PMAS, crear conciencia ambiental y prevenir cualquier peligro durante las etapas del proyecto.

Finalmente, el Plan de Gestión Ambiental y Social deberá ser entendido como una herramienta dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, el cual deberá ser actualizado y mejorado en la medida en que nuevos procedimientos y prácticas se vayan implementando. Esto implica que el personal deberá mantener un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos ambientales en todas las actividades desarrolladas.

0. [bookmark: _Toc40380861]OBJETIVOS Y ESTRUCTURA
0. [bookmark: _Toc454569336][bookmark: _Toc39649676][bookmark: _Toc40380862]Objetivos
El Plan de Gestión Ambiental y Social propuesto tiene como objetivos:
· Asegurar que las actuales instalaciones y futuras ampliaciones cumplan con las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador relativas a la operación, mantenimiento y retiro.
· Prevenir, minimizar, controlar y monitorear los impactos sobre el entorno de las instalaciones, derivados de sus operaciones del proyecto.
· Proporcionar a la empresa un instructivo para el manejo de las instalaciones, equipos, productos e insumos, en condiciones ambientalmente eficientes, que permitan preservar el entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación Ambiental vigente y aplicable

0. [bookmark: _Toc454569337][bookmark: _Toc39649677][bookmark: _Toc40380863]Estructura
El Plan de Gestión Ambiental y Social contempla los siguientes sub-planes:
1. Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos
2. Plan de Manejo de Desechos
3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental
4. Plan de Relaciones Comunitarias
5. Plan de Contingencias
6. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
7. Plan de Monitoreo y Seguimiento
8. Plan de Rehabilitación de áreas afectadas
9. Plan de Cierre, y Abandono
10. Cronograma valorado

0. [bookmark: _Toc454569338][bookmark: _Toc39649678][bookmark: _Toc40380864]RESPONSABILIDAD Y VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN
1. [bookmark: _Toc454569339][bookmark: _Toc39649679][bookmark: _Toc40380865]Responsabilidad
La responsabilidad de la ejecución del presente PGAS durante la etapa de construcción será tanto del SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL (SNAI) como entidad promotora, así como de la empresa contratista encargada de la obra; mientras que, durante la etapa de operación, mantenimiento y retiro, dicha responsabilidad estará a cargo del SNAI. Para garantizar el cabal cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en el PMAS, se deberán designar un supervisor ambiental.

1. [bookmark: _Toc454569340][bookmark: _Toc39649680][bookmark: _Toc40380866]Consideraciones Generales
Es responsabilidad de la empresa conocer la legislación ambiental, social y de seguridad industrial y salud ocupacional, y cumplir con las disposiciones implícitas, leyes, reglamentos y demás disposiciones de alcance nacional, regional o local vigentes, y otras que se aprueben o se adopten con el objetivo de proteger el ambiente. El promotor del proyecto deberá procurar la menor afectación e impactos negativos sobre los suelos, calidad del agua, calidad del aire, vegetación, fauna, y maximizar el bienestar de las personas del área del proyecto.

Es recomendable que contar con un coordinador ambiental, quien estará a cargo de la supervisión, inspección, y confirmación que todas las normas de carácter ambiental, social y de seguridad industrial y salud ocupacional establecidas en la legislación vigente sean observadas, y que sean debidamente ejecutadas las medidas, incluidas en el presente Plan de Manejo Ambiental y Social. Toda contravención o acciones de personas que trabajen en el proyecto, y que originen daño ambiental deberá ser conocida por la gerencia general y comunicada a la autoridad ambiental. Los daños a terceros causados por incumplimiento de leyes ambientales vigentes serán responsabilidad de la empresa promotora y/o contratista en sus respectivas etapas del proyecto, quienes deberán efectuar las remediaciones a su costo y se responsabilizarán del pago de las multas y asumirán las sanciones establecidas por violación de las leyes, reglamentos y disposiciones ambientales.

0. [bookmark: _Toc371321283][bookmark: _Toc373837724][bookmark: _Toc454569341][bookmark: _Toc39649681][bookmark: _Toc40380867]PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS.
2. [bookmark: _Toc454569342][bookmark: _Toc39649682][bookmark: _Toc40380868]Objetivos
· Disponer de una herramienta de trabajo coherente y efectivo a fin de lograr un trabajo ambientalmente sano y seguro en la etapa de construcción del proyecto.
· Mantener la aplicación y regulación de las políticas, procedimientos y recomendaciones a fin de prevenir efectos ambientales negativos y accidentes y a reducir cualquier afectación a la salud, bienes, comodidad, etc., de los trabajadores y habitantes y a proteger y conservar el ambiente de la zona del proyecto

2. [bookmark: _Toc454569343][bookmark: _Toc39649683][bookmark: _Toc40380869]Fichas técnicas para etapa de construcción:
2. [bookmark: _Toc39649684][bookmark: _Toc40380870]PPM-01 Campamento de obra
	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

	CAMPAMENTO DE OBRA

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PPM-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Socioeconómico
Suelo
Agua
Aire.
	Afectaciones y quejas de la comunidad
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del aire
	CARACTERÍSTICAS DEL CAMPAMENTO DE OBRA
1. Determinar lugar apropiado de trabajo y de reuniones de la obra, en un sitio seguro para trabajadores, visitantes y transeúntes. En este lugar se atenderá también las consultas o reclamos de la ciudadanía, conforme se indica en la medida de relaciones comunitarias de este documento. 
2. Con el fin de controlar la correcta disposición de los efluentes líquidos provenientes del campamento se prevé la construcción o alquiler de baterías sanitaria móviles que se podrá conectar a la red de alcantarillado sanitario del Municipio, de ser el caso.
Deberá contar con baterías sanitarias temporales, de acuerdo al numero de trabajadores de la obra (1 unidad por cada 25 trabajadores); y diferencias en caso de contar con personal femenino. 
Las baterías sanitarias serán ubicadas en cada uno de los frentes de trabajo, campamentos, mecánicas, u otras instalaciones temporales donde sea necesaria la presencia de trabajadores u otro personal de la compañía constructora. Las baterías sanitarías deberán instalarse a por lo menos 100m de distancia de los cuerpos de agua. 
3. Realizar inspección visual de los materiales antes de su recepción para garantizar que lleguen al sitio en buenas condiciones.
4. El campamento de obra deberá con la señalización adecuada.
5. Uso racional del agua:
· Cerrar bien las llaves de paso de inmediato después de su uso.
· Las mangueras que se empleen deben tener las llaves de paso en su entrada y salida para facilitar el cierre y reducir las pérdidas y goteos.
· Controlar que la cantidad de agua utilizada para la preparación de mezclas, de áridos, limpieza y otras actividades, sea la adecuada a las necesidades.
· Reutilizar, siempre que sea posible, el agua de limpieza, almacenándola en recipientes que faciliten la decantación de los sólidos.
· Utilizar detergentes biodegradables, sin fosfato ni cloro, en la limpieza de utensilios y equipos del personal.
6. Ahorro de energía y eficiencia energética:
· Aprovechar la luz natural en la jornada laboral para evitar iluminación artificial innecesaria.
· Emplear lámpara de bajo consumo y apagar los equipos y luces que no se utilicen.
7. En caso de requerirse, se deberán analizar las medidas de compensación que apliquen como lo son pasos peatonales (accesibilidad), señalización (accesibilidad y seguridad), apuntalamiento de estructuras o elementos existentes (seguridad de la infraestructura), otros. 
8. Disponer de un sitio higiénico para guardar los EPP en condiciones óptimas (por ejemplo: casilleros, repisas, cajones, etc.). 
9. Disponer de agua apta para consumo de los trabajadores. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649685][bookmark: _Toc40380871]PPM-02 Fuente de materiales (canteras)
	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

	FUENTE DE MATERIALES (CANTERAS)

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PPM-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Socioeconómico
Suelo
Agua
Aire.
	Afectaciones y quejas de la comunidad
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del aire
	1. Las canteras y/o plantas de beneficio que provean materiales deben contar con los respectivos permisos de operación y ambientales. (Licencia ambiental, Concesión Minera)
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649686][bookmark: _Toc40380872]PPM-03 Prevención y mitigación de la flora y fauna
	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PPM-03

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Socioeconómico
Suelo
Agua
Aire
Flora 
Fauna
	Afectaciones y quejas de la comunidad
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del aire
Afectación de la flora
Afectación de la fauna
	1. Disponibilidad de permisos y/o pronunciamientos de autoridades competentes, en caso de aplicar.
En caso de la existencia de flora:
2. OPCIÓN 1. Remoción de cobertura vegetal. Poda y desinfección de árboles. Siembra de plántulas nuevas de la misma especie o de especies propias del sector en la relación de número que establezcan las autoridades. El sitio de siembra debe prepararse con tierra vegetal y fertilizantes orgánicos. Verificar estado de implantación y riego cada 2 días, durante la obra.
3. OPCIÓN 2. Control y limpieza de cobertura vegetal. Poda y desinfección de árboles. Excavación de 4 x 4 m en el nuevo sitio y en el árbol a remover (para no afectar las raíces). Preparación del sitio nuevo con tierra vegetal y fertilizantes orgánicos. Retiro del árbol y traslado al nuevo lugar en el área de influencia del proyecto. Verificar estado de implantación y riego cada 2 días, durante la obra.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649687][bookmark: _Toc40380873]PPM-04 Prevención y mitigación de la calidad de aire y emisiones
	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PPM-04

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
	Contaminación de la calidad de aire por material particulado y emisiones de fuentes fijas y móviles de combustión
	CONTROL DE MATERIAL PARTICULADO
1. Rociado de agua para controlar la generación de polvo en áreas abiertas donde se levanta el polvo por: tráfico de vehículos y operación de maquinaria pesada, trituración o remoción de concreto o pavimento, corte de ladrillos y bloques, otras actividades de obra
2. Materiales finos expuestos al aire libre deberán estar protegidos del viento mediante rompe vientos provisionales (por ejemplo, redes de polietileno, arpillera o vallas de listones de madera). En caso de ser aplicable, se cubrirá el montículo de material fino mediante un cobertor
3. Se deberá instalar señalización de límites de velocidad para los vehículos livianos y pesados
4. Reducir el límite de velocidad de los vehículos de la Compañía o de contratistas en las vías, de acuerdo a su tipo: Vías públicas de segundo orden < 45 km/h Vías públicas en zonas pobladas o cerca de comunidades <25 km/h Dentro de facilidades, campamentos, y acceso a instalaciones <40 km/h Áreas constructivas u operativas < 20 km/h
5. Cubrir el balde de carga de los vehículos que transporten suelos, arena o material de construcción, mediante un cobertor o carpa. El cobertor debe ir sujeto firmemente a las paredes exteriores del contenedor en forma tal que sobrepase por lo menos 30 cm el borde del mismo.
6. Previo al volteo de material de agregados de base o sub-base, el contratista deberá humedecer los mismos, para minimizar la generación de polvo. Puede considerarse el uso de carros cisternas, tanques de polietileno, otros
7. Establecer un área de lavado de llantas de volquetas, previo a su salida de las instalaciones hacia la vía principal
8. Colocar un cerramiento de protección para evitar la dispersión del polvo, en áreas donde se genere altos niveles de polvo, o donde se manipulen materiales que generan polvo. El material del cerramiento debe tener una porosidad superior a 0,20 mm, pudiendo ser mallas geotextiles fabricadas con fibras de polipropileno, poliéster o polipropileno. Teniendo en cuenta la dirección del viento para evitar exposiciones de terceros. 
9. Se deberá realizar charlas y capacitaciones a los conductores de compañía y prestadores de servicios, acerca del cumplimiento de los límites de velocidad, y acciones para minimizar la generación de material particulado. Se deberá llevar un control estricto del cumplimiento de lo indicado, y establecer sanciones al personal de requerirse 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULOS
10. Mantenimiento periódico preventivo y correctivo de equipamiento y maquinaria, de acuerdo a lo establecido en los manuales de operación
11. Proporcionar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos y máquinas, que posean motores de combustión interna, con el fin de garantizar buenas condiciones de funcionamiento para controlar las emisiones. Los equipos no deberán ser modificados si la alteración produjera un aumento en los niveles de emisiones atmosféricas. La Compañía llevará registros de mantenimiento
12. Para una mayor eficiencia en el desempeño de los vehículos y maquinaria utilizados, deberán tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones que son parte de los manuales de uso y mantenimiento: No sobrepasar la eficiencia máxima de funcionamiento Transportar en ellos los materiales para los que fueron diseñados Cargarlos según las especificaciones de fabricación, no excederlos en peso Implementar prácticas rutinarias de mantenimiento
13. Todo personal que utilice equipos o maquinaria, cuando aplique, deberá disponer de la correspondiente licencia y capacitaciones, conforme lo establezca la normativa vigente y aplicable. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649688][bookmark: _Toc40380874]PPM-05 Prevención y mitigación de ruido
	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RUIDO

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PPM-05

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
	Contaminación de la calidad de aire generación de elevados niveles de ruido
	CONTROL DE RUIDO DE FUENTES FIJAS Y MÓVILES
1. La Compañía deberá asegurar el óptimo funcionamiento de la maquinaria y equipos que generen niveles de ruido mediante un programa de mantenimiento preventivo y correctivo. No realizar alteraciones en los equipos que resulten en un aumento en los niveles de ruido. La Compañía llevará registros de mantenimiento.
2. Garantizar que los niveles de ruido por ejecución del proyecto no perturben las zonas aledañas habitadas, conforme a los niveles máximos permisibles que se dan en la norma ambiental de acuerdo al uso de suelo. Las emisiones sonoras emitidas hacia fuera de las instalaciones y áreas de trabajo de la Compañía no deberán superar al nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)].
3. La maquinaria, equipos y vehículos de transporte que genere ruidos superiores a 75 dB, deben ser movilizados desde los sitios de obra a los talleres para repararlos y sólo retornar una vez que cumplan con la norma. 
4. Utilizar silenciadores u otros mecanismos de control de ruido en el equipo y maquinaria, según sea necesario, para cumplir con los límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente
5. Evitar efectuar trabajos que involucren altas emisiones de ruido y polvo durante los horarios de descanso. Evitar el uso indebido de mecanismos de comunicación, música y otros
6. Aislamiento de la fuente emisora mediante la instalación de locales cerrados para los talleres de mantenimiento de maquinaria, generadores y otro equipo estacionario de funcionamiento prolongado.
7. Control y/o eliminación de señales audibles innecesarias tales como bocinas y pitos.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649689][bookmark: _Toc40380875]PPM-06 Prevención y mitigación de la calidad de agua y suelo
	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

	PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LA CALIDAD DE AGUA Y SUELO

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PPM-06

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Agua
	Contaminación de fuentes de agua por un inadecuado manejo, almacenamiento de combustibles, derivados de hidrocarburos, productos químicos peligrosos, desechos líquidos o sólidos peligrosos y/o no peligrosos
Inadecuada disposición de material, erosión y lavado del terreno superficial 
	ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES Y/O PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
1. Determinar lugar de acopio de materiales (incluidos productos químicos, hidrocarburos, pinturas y otros), área señalizada, con cubierta (protección de lluvia y sol), con cerramiento para evitar dispersión de polvo, en caso de materiales que puedan contaminar el suelo considerar piso con protección de infiltraciones o contaminaciones, considerar accesos adecuados para carros y equipos de carga (volquetas y carretillas), cerca de oficina de obra para controlar ingresos y egresos, no almacenar combustibles o inflamables cerca de fuentes de ignición, área mínima de 5m x 5m. 
2. Se deberá mantener ordenada la zona de recepción y acopio. 
3. Disponer de elementos separadores del suelo para materiales y equipos, en caso de líquidos estos deberán estar sobre cubetos de contención y con las tapas hacia arriba. 
4. Apilar los materiales de manera que se eviten roturas de empaques y/o envases. 
5. Acopiar selectivamente los diferentes tipos de tierra extraídos en los procesos constructivos en función de las posibilidades de reutilización.
6. Una adecuada gestión de uso del suelo se realiza efectuando un correcto acopio de materiales y respetando las zonas destinadas a ello para reducir la ocupación del mismo. 
7. Se deberá contar con las hojas de seguridad MSDS de lo productos almacenados
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	MANEJO DE COMBUSTIBLES Y/O PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
8. No se deben efectuar mantenimientos a los equipos o maquinarias en el sitio de trabajo. 
9. En el caso de que deba efectuarse alguna actividad que pudiere provocar derrame de aceite, hidrocarburos, u otros productos contaminantes, se deberá utilizar plástico u otro material para la impermeabilización temporal/provisional del área de manera que se prevenga el contacto de las sustancias con el suelo o el agua. Evitar derrames de aceites y líquidos de las maquinarias recolectándolos para su posterior entrega a los gestores autorizados 
10. En tareas con pintura debe proteger las superficies que no van a ser pintadas para evitar deterioros. Limpiar las brochas, pinceles, rodillos, espátulas y demás herramientas después de ser usadas sin esperar que se seque la pintura 
11. No verter materiales o sus desperdicios (hormigón, cemento, madera, yeso, cal, aceites, combustibles, productos peligrosos, aguas de limpieza) en el desagüe, alcantarillado, cauces naturales ni en el suelo. Se prohíbe que se realice lavado de hormigoneras (vehículos, equipos) en el sitio de la obra o en lugares no permitidos para el efecto.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	DERRAMES COMBUSTIBLES Y/O PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS
12. Ejecutar y reportar los trabajos de limpieza de los derrames que se generen en las áreas de almacenamiento y acopio de combustibles, lubricantes, productos y desechos peligrosos
13. Es necesario realizar un estudio de la capa sub superficial del suelo contaminado (áreas donde haya habido derrames de hidrocarburos y área donde se da mantenimiento a maquinaria y equipos de la empresa, almacenamiento de tanques de combustible, con el fin de realizar una remedición del mismo, el cual conlleve a emplear el tipo de tratamiento óptimo para la eliminación de los contaminantes, entre los cuales se puede recomendar, un tratamiento in-situ por medio de la biodegradación o foto enmienda, esto dependerá de los resultados obtenidos del estudio sobre el nivel de contaminación del suelo.
14. Otra opción será el remplazo de la capa contaminada por suelo de buena calidad, determinando la viabilidad de reforestación de la flora afectada (de requerirse). Los suelos contaminados deberán ser gestionados con una empresa autorizada para dicho fin, tanto en las etapas de transporte, manejo y disposición final
15. Realizar la adecuada gestión de almacenamiento y disposición de los residuos con un gestor autorizado
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	BATERÍAS SANITARIAS
16. La contratista deberá alquilar las baterías sanitarias móviles necesarias de acuerdo a los requerimientos de la obra, la empresa que preste los servicios de alquiler de las baterías sanitarias móviles será la encargada de realizar el mantenimiento y limpieza de las baterías sanitarias y además de la disposición final de los desechos. O en su defecto la contratista deberá contratar un hidrocleaner
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	ESCOMBROS
17. Proceder a evacuar escombros en sitios autorizados. Para lo cual se pondrá a conocimiento de la autoridad competente el sitio de desalojo de escombros para su respectiva autorización.
18. Los vehículos que efectúen el transporte de tierras, escombros o materiales de construcción lo harán en las debidas condiciones para evitar el vertido accidental de su contenido, adoptando las precauciones necesarias para impedir ensuciar la vía pública. El contratista mantendrá un listado de los vehículos pesados (volquetas, grúas, otros) que dispone para el uso en la obra, sean propios o alquilados, en el cual se deberá indicar placa o registro, fecha de matrícula, fecha de revisión técnica vehicular, datos del propietario, así como si la unidad dispone los dispositivos que requieren las autoridades para su circulación en la ciudad. Este listado con todos los respaldos, se deberá remitir a la fiscalización, quien será la encargada de validar que estos equipos sean los empleados en obra.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649690][bookmark: _Toc40380876]PPM-07 Permisos, legalización de predios, y servicios básicos
	PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

	PERMISOS, LEGALIZACIÓN DE PREDIOS, Y SERVICIOS BÁSICOS

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PPM-07

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Socioeconómico
Suelo
Agua
Aire.
	Afectaciones y quejas de la comunidad
Contaminación del suelo
Contaminación del agua
Contaminación del aire
	PERMISOS
1. Previo al inicio de obra se deberá contar con los permisos de construcción, licencia ambiental y otro requerido por parte de las autoridades locales y nacionales
2. Previo a la firma del acta de recepción definitiva del proyecto, se deberá contar con los permisos bomberos, inspección del GADM (de requerirse), u otro establecido por parte de las autoridades locales y nacionales
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Una vez
	Previo al inicio de obras

Previo a la firma del acta de recepción definitiva del proyecto

	
	
	LEGALIZACIÓN DE PREDIOS
3. Previo a inicio de obras se deberá contar con la legalización de los predios para el proyecto
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Previo al inicio de obras

	
	
	SERVICIOS BÁSICOS
4. El proyecto deberá contar con la viabilidad y conexión con el sistema de alcantarillado sanitario, o con una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Previo al inicio de obra





2. [bookmark: _Toc39649691][bookmark: _Toc40380877]PPM-08 Legalización de predios
NOTA: Se deberá confirmar si se pudieron obtener los documentos de legalización de los predios, para poder plantear medidas de prevención y/o mitigación

2. [bookmark: _Toc39649692][bookmark: _Toc40380878]PPM-09 Forestal
NOTA: Se deberá confirmar si existieron requerimientos en el inventario forestal, para poder plantear medidas de prevención y/o mitigación

2. [bookmark: _Toc39649693][bookmark: _Toc40380879]PPM-10 Arqueológico
NOTA: Se deberá confirmar si existieron hallazgos arqueológicos, para poder plantear medidas de prevención y/o mitigación


0. [bookmark: _Toc371321286][bookmark: _Toc373837727][bookmark: _Toc454569350][bookmark: _Toc39649694][bookmark: _Toc40380880]PLAN DE MANEJO DE DESECHOS.
3. [bookmark: _Toc454569351][bookmark: _Toc39649695][bookmark: _Toc40380881]Objetivos
· Garantizar el almacenamiento, eliminación y retiro adecuado e idóneo de todos los desechos generados con el fin de minimizar y evitar repercusiones negativas al medio ambiente.

3. [bookmark: _Toc40380882][bookmark: _Toc454569353][bookmark: _Toc39649697]Fichas técnicas para etapa de construcción:
2. [bookmark: _Toc40380883]PMD-01 Clasificación de desechos
	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

	CLASIFICACIÓN DE DESECHOS

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PPD-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Agua
Suelo
	Inadecuado manejo, almacenamiento y disposición de los desechos
	CLASIFICACIÓN
1. Se clasificarán los desechos generados mediante el uso de recipientes; y se deberá establecer un área para el almacenamiento temporal, mismos que se deberá mantener en condiciones apropiadas de aseo y limpieza. En caso de desechos de gran tamaño o volumen se deberá destinar un área específica para su almacenamiento.
La clasificación será la siguiente:
	No Peligrosos
	Comunes
	Desechos orgánicos

	
	
	Desechos no orgánicos

	
	
	Jardinería (Corte, tala, desbroce)

	
	Reciclables
	Plástico 

	
	
	Vidrio

	
	
	Papel

	
	
	Cartón

	
	
	Chatarra ferrosa y no ferrosa

	Peligrosos
	Aceites minerales usados o gastados

	
	Mezclas oleosas, emulsiones de hidrocarburos- agua,

	
	Filtros usados de aceite mineral

	
	Envases contaminados con materiales peligrosos

	
	Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos

	
	Envases y contenedores vacíos de materiales tóxicos sin previo tratamiento

	
	Material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas: waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes

	
	Baterías usadas plomo-ácido

	
	Baterías usadas que contengan Hg, Ni, Cd u otros materiales peligrosos y que exhiban características de peligrosidad

	
	Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que contengan mercurio

	
	Residuos de tintas, pinturas, resinas que contengan sustancias peligrosas y exhiban características de peligrosidad

	
	Cartuchos de impresión de tinta o toner usados

	
	Chatarra contaminada con materiales peligrosos

	
	Productos farmacéuticos caducados o fuera de especificaciones generados en empresas no farmacéuticas

	
	Otros



	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



[bookmark: _Toc454569354]

2. [bookmark: _Toc39649698][bookmark: _Toc40380884]PMD-02 Almacenamiento, manejo y disposición final de desechos no peligrosos 
	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

	ALMACENAMIENTO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PMD-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Agua
Suelo
	Inadecuado manejo, almacenamiento y disposición de los desechos
	GENERALES
1. Los tanques o envases de almacenamiento no deben obstaculizar el tránsito vehicular ni peatonal
2. Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios.
3. Instalar señales y letreros en formas y lugares visibles sobre los desechos almacenados.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	DESECHOS COMUNES 
4. El área de almacenamiento de desechos deberá estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas. Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones.
5. Se deberán instalar envases y contendores para desechos en distintos sitios de las áreas administrativas y operativas de la obra
6. Se deberá realzar una clasificación de desechos (comunes y reciclables) antes de su disposición final
7. Los desechos sólidos domésticos (basura) continuarán disponiéndose en fundas plásticas dentro del contenedor, que serán retiradas por el personal de limpieza. 
8. La disposición final de los desechos comunes deberá realizarse con empresa de recolección de basura de la municipalidad local.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	DESECHOS RECICLABLES
9. Se deberán mantener registros de la cantidad de desechos generados por unidad de tiempo, así como de su disposición final. 
10. Se deberán instalar envases y contendores para desechos en distintos sitios de las áreas administrativas y operativas de la obra
11. Se deberá realzar una clasificación de desechos (comunes y reciclables) antes de su disposición final
12. La disposición final de los desechos reciclables será a través de personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso de la Municipalidad y de la Autoridad Ambiental competente para recolectar, transportar y almacenar temporalmente los desechos reciclables. Se deberá soportar mediante registros documentales los desechos gestionados. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	DESECHOS DE JARDINERÍA 
13. Los desechos de ramas, troncos, hojas, otro; producto del corte, tala, y desbroce en lo posible se procederá a entregar documentadamente los desechos a empresas de reciclaje o personas de la comunidad; caso contrario se deberán gestionar los desechos en los sitios establecidos por las municipalidades respectivas.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	[bookmark: _Toc303853706]CHATARRA
14. Se deberá establecer un área de almacenamiento de chatarra, y se delimitará con cinta de seguridad foto luminiscente; así como deberá contar con letreros de identificación. 
15. Los desechos deberán ser gestionados a nivel local o regional, a través personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso de la Autoridad Ambiental competente para la disposición de los desechos ferrosos para su reutilización o reciclaje.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	ESCOMBROS
16. En caso de ser necesario deberá stockear el material de desalojo en sitios que no obstruyan la ejecución de la obra, las labores rutinarias de los habitantes del sector, ni los sistemas de servicios básicos como canales de drenaje, alcantarillado público, cajas de redes de telecomunicación, otros.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



[bookmark: _Toc454569355]

2. [bookmark: _Toc39649699][bookmark: _Toc40380885]PMD-03 Almacenamiento, manejo y disposición final de desechos peligrosos
	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

	CLASIFICACIÓN DE DESECHOS

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PMD-03

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Agua
Suelo
	Inadecuada almacenamiento y disposición de los desechos
	DESECHOS PELIGROSOS
El área de almacenamiento de desechos peligrosos deberá contar con las siguientes condiciones:
1. Mantener los requisitos técnico legales estipulados en la NTE INEN 2266 y normativa vigente en el área de almacenamiento temporal de los desechos.
2. El área de almacenamiento de desechos peligrosos deberá contar con piso liso impermeable, techada para el almacenamiento de los contendores de los desechos peligrosos. 
3. Los pisos deberán contar con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención. Para desechos líquidos se deberá contar con un cubeto de contención contra derrames con capacidad de 110% del tanque mayor. 
4. Instalar señales y letreros en formas y lugares visibles sobre los desechos almacenados.
5. Deberá contar con equipamiento de extinción de incendios
6. Deberá contar con material y equipamiento para atender contingencias 
7. Se deberá contar con un kit contra derrames para absorber y contener rápidamente pequeños derrames y fugas de petróleo, con capacidad de absorción para el volumen de hidrocarburos almacenados (cordones, paños altamente absorbentes, bolsa de polietileno para desechar, y caja o recipiente contenedor)
8. Deberán ser gestionados a nivel local o regional, a través personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso de la Autoridad Ambiental competente para recolectar, transportar y almacenar temporalmente los desechos peligrosos.
9. Se deberá llevar un control y registro de las cantidades de cada uno de los desechos generadas por unidad de tiempo, y adicionalmente cumplir con la emisión del Manifiesto Único de Entrega, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos del Ministerio del Ambiente.
10. Realizar la limpieza mensual del sistema de trampa de grasas y almacenar temporalmente el sobrenadante y lodos resultantes de la limpieza previa a su entrega a gestores autorizados. Mantener registros de las limpiezas realizadas.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	Aceites Usados
11. El área designada para el almacenamiento temporal de los desechos de aceites lubricantes usados, deberá ser techada y contar con un cubeto del 110% de capacidad del tanque mayor.
12. Los aceites lubricantes usados deberán ser recolectados en recipientes metálicos o plásticos de 55 galones, de preferencia de color negro, y con la identificación respectiva
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	Filtros Usados
13. Los filtros usados deberán ser almacenados temporalmente las bandejas recolectoras, mismas que deben contar mallas para dejar drenar el líquido de los filtros. Posteriormente estos deberán ser establecidos en el tanque de almacenamiento de desechos correspondiente
14. El área designada para el almacenamiento temporal de los desechos de aceites lubricantes usados, deberá ser techada y contar con un cubeto del 110% de capacidad del tanque mayor.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	Desechos de contaminados con hidrocarburos y productos químicos
15. Envases de productos químicos peligrosos, residuos y solventes de pintura, absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza, y ropas protectoras contaminadas con sustancias peligrosos deberán almacenarse en recipientes de preferencia de color negro, y con la identificación respectiva. En un recipiente aparte deberán almacenarse los desechos contaminados con hidrocarburos.
16. Los recipientes deberán estar exentos de orificios y grietas.
17. Los recipientes deberán tener tapas, y permanecer cerrados
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	Baterías plomo-ácido en desuso y pilas comunes
18. Las baterías plomo ácido en desuso deberán ubicarse en el área de almacenamiento de desechos peligrosos con los bornes hacia arriba y encima de pallets. Nunca se deberán ubicar directamente en el suelo, ni en áreas no techadas.
19. Las pilas comunes deberán ser dispuestas en recipientes plásticos de material resistente.
20. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la disposición de este tipo de desechos peligrosos en los recipientes de la basura común.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	ESPECIALES
21. Deberán ser gestionados a nivel local o regional, a través personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso de la Autoridad Ambiental competente para recolectar, transportar y almacenar temporalmente los desechos especiales para su reutilización o reciclaje.
22. Ningún desecho podrá estar contaminado con derivados de hidrocarburos ni con productos químicos, de lo contrario deberán manejarse como desechos peligrosos.
23. Se deberá llevar un control y registro de las cantidades de cada uno de los desechos generadas por unidad de tiempo, y adicionalmente cumplir con la emisión del Manifiesto Único de Entrega, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos del Ministerio del Ambiente.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



[bookmark: _Toc454569356]

2. [bookmark: _Toc39649700][bookmark: _Toc40380886]PMD-04 Registro como generador de desechos peligrosos y/o especiales, Manifiesto Único de Entrega, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos y Declaración Anual
	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

	REGISTRO COMO GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES, MANIFIESTO ÚNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y DECLARACIÓN ANUAL

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PMD-04

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Agua
Suelo
	Inadecuada almacenamiento y disposición de los desechos
	REGISTRO COMO GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
1. Los proyectos, obras, o actividades nuevas y en funcionamiento que se encuentran en proceso de regularización ambiental para la obtención de una licencia ambiental, y que generen residuos o desechos peligrosos y/o especiales deberán obtener el Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales de forma paralela con la licencia ambiental 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Una vez
	Duración de la obra de construcción

	
	
	MANIFIESTO ÚNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
2. Para el desarrollo seguro de las fases de recolección, transporte y disposición final de desechos peligrosos se empleará el siguiente procedimiento:
· La documentación de envío de los desechos consiste en un manifiesto de carga o formulario de Manifiesto Único.
· Para cada embarque o volumen de transporte de desechos peligrosos, el Generador deberá entregar al Transportista un Manifiesto en original, debidamente firmado y dos copias del mismo.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	DECLARACIÓN ANUAL
3. De manera anual se deberá declarar la cantidad y gestión de desechos generados; en de acuerdo a su registro de generación de desechos peligrosos del MAE. Deberá presentarse los primeros 10 días del mes de enero del año siguiente
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Anual
	Duración de la obra de construcción



3. [bookmark: _Toc40380887]Fichas técnicas para etapa de operación:
3. [bookmark: _Toc40380888]PMD-01 Clasificación de desechos
	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

	CLASIFICACIÓN DE DESECHOS

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PPD-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Agua
Suelo
	Inadecuado manejo, almacenamiento y disposición de los desechos
	CLASIFICACIÓN
1. Se clasificarán los desechos generados mediante el uso de recipientes; y se deberá establecer un área para el almacenamiento temporal, mismos que se deberá mantener en condiciones apropiadas de aseo y limpieza. En caso de desechos de gran tamaño o volumen se deberá destinar un área específica para su almacenamiento.
La clasificación será la siguiente:
	No Peligrosos
	Comunes
	Desechos orgánicos

	
	
	Desechos no orgánicos

	
	
	Jardinería (Corte, tala, desbroce)

	
	Reciclables
	Plástico 

	
	
	Vidrio

	
	
	Papel

	
	
	Cartón

	
	
	Chatarra ferrosa y no ferrosa

	
Peligrosos
	Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos

	
	Envases y contenedores vacíos de materiales tóxicos sin previo tratamiento

	
	Baterías usadas que contengan Hg, Ni, Cd u otros materiales peligrosos y que exhiban características de peligrosidad

	
	Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que contengan mercurio

	
	Residuos de tintas, pinturas, resinas que contengan sustancias peligrosas y exhiban características de peligrosidad

	
	Cartuchos de impresión de tinta o toner usados

	
	Productos farmacéuticos caducados o fuera de especificaciones generados en empresas no farmacéuticas

	
	Otros



	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto





3. [bookmark: _Toc40380889]PMD-02 Almacenamiento, manejo y disposición final de desechos no peligrosos 
	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

	ALMACENAMIENTO, MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PMD-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Agua
Suelo
	Inadecuado manejo, almacenamiento y disposición de los desechos
	GENERALES
1. Los tanques o envases de almacenamiento no deben obstaculizar el tránsito vehicular ni peatonal
2. Contar con sistemas para la prevención y respuesta a incendios.
3. Instalar señales y letreros en formas y lugares visibles sobre los desechos almacenados.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	DESECHOS COMUNES 
4. El área de almacenamiento de desechos deberá estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas. Estar ubicadas en zonas donde se minimicen los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones.
5. Se deberán instalar envases y contendores para desechos en distintos sitios de las áreas administrativas y operativas de la obra
6. Se deberá realzar una clasificación de desechos (comunes y reciclables) antes de su disposición final
7. Los desechos sólidos domésticos (basura) continuarán disponiéndose en fundas plásticas dentro del contenedor, que serán retiradas por el personal de limpieza. 
8. La disposición final de los desechos comunes deberá realizarse con empresa de recolección de basura de la municipalidad local.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	DESECHOS RECICLABLES
9. Se deberán mantener registros de la cantidad de desechos generados por unidad de tiempo, así como de su disposición final. 
10. Se deberán instalar envases y contendores para desechos en distintos sitios de las áreas administrativas y operativas de la obra
11. Se deberá realzar una clasificación de desechos (comunes y reciclables) antes de su disposición final
12. La disposición final de los desechos reciclables será a través de personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso de la Municipalidad y de la Autoridad Ambiental competente para recolectar, transportar y almacenar temporalmente los desechos reciclables. Se deberá soportar mediante registros documentales los desechos gestionados. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	DESECHOS DE JARDINERÍA 
13. Los desechos de ramas, troncos, hojas, otro; producto del corte, tala, y desbroce en lo posible se procederá a entregar documentadamente los desechos a empresas de reciclaje o personas de la comunidad; caso contrario se deberán gestionar los desechos en los sitios establecidos por las municipalidades respectivas.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	CHATARRA
14. Se deberá establecer un área de almacenamiento de chatarra, y se delimitará con cinta de seguridad foto luminiscente; así como deberá contar con letreros de identificación. 
15. Los desechos deberán ser gestionados a nivel local o regional, a través personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso de la Autoridad Ambiental competente para la disposición de los desechos ferrosos para su reutilización o reciclaje.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	ESCOMBROS
16. En caso de ser necesario deberá stockear el material de desalojo en sitios que no obstruyan la ejecución de la obra, las labores rutinarias de los habitantes del sector, ni los sistemas de servicios básicos como canales de drenaje, alcantarillado público, cajas de redes de telecomunicación, otros.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto



3. [bookmark: _Toc40380890]PMD-03 Almacenamiento, manejo y disposición final de desechos peligrosos
	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

	CLASIFICACIÓN DE DESECHOS

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PMD-03

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Agua
Suelo
	Inadecuada almacenamiento y disposición de los desechos
	DESECHOS PELIGROSOS
El área de almacenamiento de desechos peligrosos deberá contar con las siguientes condiciones:
1. Mantener los requisitos técnico legales estipulados en la NTE INEN 2266 y normativa vigente en el área de almacenamiento temporal de los desechos.
2. El área de almacenamiento de desechos peligrosos deberá contar con piso liso impermeable, techada para el almacenamiento de los contendores de los desechos peligrosos. 
3. Instalar señales y letreros en formas y lugares visibles sobre los desechos almacenados.
4. Deberá contar con equipamiento de extinción de incendios
5. Deberá contar con material y equipamiento para atender contingencias 
6. Se deberá contar con un kit contra derrames para absorber y contener rápidamente pequeños derrames y fugas de petróleo, con capacidad de absorción para el volumen de hidrocarburos almacenados (cordones, paños altamente absorbentes, bolsa de polietileno para desechar, y caja o recipiente contenedor), en caso de almacenar desechos líquidos.
7. Deberán ser gestionados a nivel local o regional, a través personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso de la Autoridad Ambiental competente para recolectar, transportar y almacenar temporalmente los desechos peligrosos.
8. Se deberá llevar un control y registro de las cantidades de cada uno de los desechos generadas por unidad de tiempo, y adicionalmente cumplir con la emisión del Manifiesto Único de Entrega, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos del Ministerio del Ambiente.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que contengan mercurio
9. Envases adecuados para el almacenamiento de luminarias
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	Baterías plomo-ácido en desuso y pilas comunes
10. Las baterías plomo ácido en desuso deberán ubicarse en el área de almacenamiento de desechos peligrosos con los bornes hacia arriba y encima de pallets. Nunca se deberán ubicar directamente en el suelo, ni en áreas no techadas.
11. Las pilas comunes deberán ser dispuestas en recipientes plásticos de material resistente.
12. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la disposición de este tipo de desechos peligrosos en los recipientes de la basura común.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)
	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	ESPECIALES
13. Deberán ser gestionados a nivel local o regional, a través personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso de la Autoridad Ambiental competente para recolectar, transportar y almacenar temporalmente los desechos especiales para su reutilización o reciclaje.
14. Ningún desecho podrá estar contaminado con derivados de hidrocarburos ni con productos químicos, de lo contrario deberán manejarse como desechos peligrosos.
15. Se deberá llevar un control y registro de las cantidades de cada uno de los desechos generadas por unidad de tiempo, y adicionalmente cumplir con la emisión del Manifiesto Único de Entrega, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos del Ministerio del Ambiente.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto





3. [bookmark: _Toc40380891]PMD-04 Registro como generador de desechos peligrosos y/o especiales, Manifiesto Único de Entrega, Transporte y Disposición Final de Residuos Peligrosos y Declaración Anual
	PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

	REGISTRO COMO GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES, MANIFIESTO ÚNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y DECLARACIÓN ANUAL

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PMD-04

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	
	
	MANIFIESTO ÚNICO DE ENTREGA, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
4. Para el desarrollo seguro de las fases de recolección, transporte y disposición final de desechos peligrosos se empleará el siguiente procedimiento:
· La documentación de envío de los desechos consiste en un manifiesto de carga o formulario de Manifiesto Único.
· Para cada embarque o volumen de transporte de desechos peligrosos, el Generador deberá entregar al Transportista un Manifiesto en original, debidamente firmado y dos copias del mismo.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	DECLARACIÓN ANUAL
5. De manera anual se deberá declarar la cantidad y gestión de desechos generados; en de acuerdo a su registro de generación de desechos peligrosos del MAE. Deberá presentarse los primeros 10 días del mes de enero del año siguiente
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 
	Anual
	Duración la operación del proyecto




[bookmark: _Toc371321289][bookmark: _Toc373837730][bookmark: _Toc454569357]

0. [bookmark: _Toc39649701][bookmark: _Toc40380892]PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
4. [bookmark: _Toc454569358][bookmark: _Toc39649702][bookmark: _Toc40380893]Objetivo
· Capacitar al personal sobre temas relacionados con la prevención, control, mitigación de la contaminación ambiental, así como para el manejo de desechos peligrosos, especiales y comunes y las señales de seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad industrial.

4. [bookmark: _Toc40380894][bookmark: _Toc39649704]Fichas técnicas para etapa de construcción:
2. [bookmark: _Toc40380895]PCC-01 Socialización
	PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

	SOCIALIZACIÓN

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PCC-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Inadecuada comunicación, socialización de las actividades del proyecto
	INFORMACIÓN PREVIA
1. Coordinar y programar los espacios de diálogo a mantener con sus empleados y representantes de empresas/locales comerciales / centros educativos / urbanizaciones cercanas / otro, para informar y socializar sobre el proyecto, el Plan de Manejo Ambiental, y la Gestión Ambiental que se implementa, a la vez que establecerá una buena relación entre los involucrados.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	SOCIALIZACIÓN
2. Charlas-Taller mensuales informativas con la comunidad para dar a conocer los beneficios de la obra, las medidas del plan de manejo ambiental, incluyendo medidas en caso de emergencia. (Duración 15-30 minutos). El expositor deberá tener conocimiento de la obra, plan de manejo ambiental y medidas de emergencia. 
3. Repartir a la comunidad del sector volantes informativos de la obra (avances, próximas intervenciones), su importancia y control ambiental. Antes y durante la ejecución de la obra. De requerirse, se deberá difundir en los medios oficiales de la institución (redes sociales o similares) información de la obra, en caso de afectaciones en servicios básicos, aspectos de tráfico, desvíos, entre otros.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	RETROALIMENTACIÓN
4. En las socializaciones, talleres, asambleas, u otro, se deberá realizar la retroalimentación oportuna y pertinente con las partes interesadas acerca de cómo se abordan sus preocupaciones, puede incluir:
· Un registro del lugar, el momento y las personas que participaron.
· Asuntos claves discutidos.
· Acuerdos alcanzados.
· Cómo se han tenido en cuenta o se tendrán en cuenta las recomendaciones de las partes interesadas en la toma de decisiones del proyecto.
· Cómo se espera que las decisiones adoptadas sobre la base de los aportes de las partes interesadas mejoren los beneficios y reduzcan o compensen los impactos adversos.
· Ámbitos de desacuerdo u opiniones divergentes, ya sea entre las partes interesadas o entre los participantes y las autoridades del proyecto, y los motivos por los que no se pueden incluir algunas recomendaciones.
· Futuros canales de comunicación, procesos de consulta previstos y el acceso a reparación mediante un mecanismo de quejas y reclamos.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	INFORMACIÓN 
5. Se deberá mantener registros de comunicaciones, avisos, correos electrónicos, usos de redes sociales u otro
6. Los planes de comunicación deben ser traducidos y comunicados en todos los idiomas locales.
7. Se deberá proveer la divulgación pública de información relacionada con el proyecto de una manera transparente y accesible, y en disponer de un medio que permita a los miembros del público solicitar información adicional o comunicar sus preocupaciones y recomendaciones.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



2. [bookmark: _Toc454569360][bookmark: _Toc39649705][bookmark: _Toc40380896]PCC-02 Capacitación y Educación
	PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

	CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PCC-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Social
	Accidentes o incidentes laborables, problemas ambientales y sociales por falta de capacitación del personal
	CAPACITACIÓN
1. Realizar al menos una charla informativa semanal para dar a conocer al personal nuevo sobre la política ambiental de la empresa, y para reforzar el manejo y conocimiento de los demás colaboradores.
2. Los temas especiales de entrenamiento y capacitación podrían ser los siguientes:
· Política ambiental
· Plan de Manejo Ambiental
· Conceptos generales sobre medio ambiente y normas ambientales
· Prevención de accidentes.
· Prácticas adecuadas de trabajo con maquinaria pesada 
· Uso de equipos de protección personal -respiradores, tapones de oídos, orejeras, equipos de respiración artificial, trajes, guantes, gafas, botas de seguridad, etc.
· Buenas prácticas de seguridad, salud e higiene para la prevención del contagio de COVID-19
· Preparación y respuesta ante emergencias
· Técnicas de primeros auxilios.
· Uso de equipos diseñados para contingencias extinguidores de fuego, por ejemplo.
· Normas de Conducción a los choferes de volquetas, maquinaria pesada o vehículos de obra.
· Política de reciclaje y reutilización de materiales. 
· Buenas prácticas de almacenamiento y disposición de los desechos.
· Aspectos de género: Respeto a la mujer en el entorno de obras de construcción, equidad de género, violencia de género.
· Otra que se considere necesaria.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



2. [bookmark: _Toc39649706][bookmark: _Toc40380897]PCC-03 Eventualidades
	PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

	EVENTUALIDADES

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PCC-03

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Social
	Inadecuada gestión ambiental por falta de conocimiento
Accidentes o incidentes laborables, problemas ambientales y sociales por falta de capacitación del personal
	EVENTUALIDADES
1. En caso de eventualidades, fatalidades laborales, problemas sociales, contaminación ambiental, u algún otro, se deberá informar y notificar a las autoridades competentes.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



4. [bookmark: _Toc40380898]Fichas técnicas para etapa de operación:
3. [bookmark: _Toc40380899]PCC-01 Capacitación y Educación
	PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

	CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PCC-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Social
	Accidentes o incidentes laborables, problemas ambientales y sociales por falta de capacitación del personal
	CAPACITACIÓN
1. Establecer un plan de capacitación, profesionalización y especialización del personal técnico, profesionales, agentes de seguridad penitenciaria, y empleados del centro. 
2. Los temas especiales de entrenamiento y capacitación del personal del centro, en aspectos ambientales, sociales, seguridad industrial y salud ocupacional podrían ser los siguientes:
· Política ambiental
· Plan de Manejo Ambiental
· Conceptos generales sobre medio ambiente y normas ambientales
· Prevención de accidentes.
· Protocolos, buenas prácticas de seguridad, salud e higiene para la prevención del contagio de COVID-19
· Preparación y respuesta ante emergencias
· Técnicas de primeros auxilios.
· Uso de equipos diseñados para contingencias extinguidores de fuego, por ejemplo.
· Política de reciclaje y reutilización de materiales. 
· Buenas prácticas de almacenamiento y disposición de los desechos.
· Aspectos de género: Respeto a la mujer en el entorno de obras de construcción, equidad de género, violencia de género.
3. Establecer un plan de capacitación y especialización las personas privadas de la libertad, que podría incluir talleres o similares, en los siguientes tópicos:
· Comunicación
· Costura y sastrería 
· Carpintería
· Artesanías
· Cocina
· Otros
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 

	Permanente
	Duración la operación del proyecto




[bookmark: _Toc371321292][bookmark: _Toc373837733][bookmark: _Toc454569361]

0. [bookmark: _Toc39649707][bookmark: _Toc40380900]PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS.
5. [bookmark: _Toc454569362][bookmark: _Toc39649708][bookmark: _Toc40380901]Objetivos
· Informar a la población del área de influencia sobre las distintas actividades de las fases del proyecto, lo cual permitirá evitar potenciales conflictos por defecto de información.
· Socializar la política empresarial y ambiental de la empresa y recibir sugerencias e inquietudes, e incorporarlas en su política si estas son pertinentes para el fortalecimiento de un proceso de mejora continua

5. [bookmark: _Toc40380902][bookmark: _Toc39649710]Fichas técnicas para etapa de construcción:
2. [bookmark: _Toc40380903]PRC-01 Plan de recepción y atención de quejas y reclamos
	PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

	PLAN DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PRC-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Molestias a la comunidad establecida en el área de influencia del proyecto por el desarrollo de las actividades
	CONSIDERACIONES GENERALES
1. Disponer de un buzón de sugerencias en las oficinas de obra para la recepción y atención de las quejas, denuncias y requerimientos de la comunidad.
2. Contar con todos los procedimientos necesarios para que las personas o grupos afectados puedan registrar una queja o un reclamo sin incurrir en gastos y con la seguridad de obtener una solución oportuna y satisfactoria de su queja o reclamos
3. Se deberá registrar Matriz Resumen que considere las fechas, referencias, datos del solicitante (cedula, nombre, cargo), responsable de atención, acciones tomadas (plan, respuesta, soluciones, otros). Así como con los respaldos documentales y fotográficos correspondientes.
4. Se deberá presentar mensualmente a la administración del contrato los resultados de la Matriz Resumen (quejas, denuncias, requerimientos, soluciones, acuerdos). 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	PROCEDIMIENTO
5. El proceso de ejecución del Programa de Reclamos y Acuerdos contempla las siguientes etapas:
a) Atención de quejas y reclamos
b) Acuerdos institucionales.
c) Acuerdos en segunda instancia.
d) Compensación e indemnizaciones.
e) Medidas de manejo adicionales.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649711][bookmark: _Toc40380904]PRC-02 Compensaciones
	PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

	COMPENSACIONES

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PRC-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Molestias a la comunidad establecida en el área de influencia del proyecto por el desarrollo de las actividades
	COMPENSACIONES
1. Se deberá registrar en una Matriz Resumen con fotos, negocio y posibles soluciones, para determinar si el avance la obra afecta o no los negocios y/o comercios del sector, durante la construcción, en temas como: accesibilidad, seguridad, otros afectados por la obra. 
2. Para cada caso se deberán analizar las medidas de compensación que apliquen como lo son pasos peatonales (accesibilidad), señalización (accesibilidad y seguridad), apuntalamiento de estructuras o elementos existentes (seguridad de la infraestructura), otros. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649712][bookmark: _Toc40380905]PRC-03 Programa de empleo local
	PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PRC-03

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Molestias a la comunidad establecida en el área de influencia del proyecto por el desarrollo de las actividades
	1. Se informará oportunamente a la comunidad, acerca de las posibilidades reales de contratación de personal, a fin de evitar crear falsas expectativas de empleo.
2. Contratar temporalmente mano de obra local, para las diferentes actividades operativas y técnicas que se ejecuten.
3. En contribución a la igualdad de género, se deberá promover la contratación de mano de obra calificada y no calificada femenina.
4. En las reuniones que se realicen con el público interno, se informará de forma objetiva y precisa las reales demandas de empleo para la contratación de personal. Se buscará mecanismos de difusión como por ejemplo los medios de comunicación locales para anunciar anticipadamente las vacantes existentes, informándose claramente si la contratación será por un largo periodo o temporal
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



5. [bookmark: _Toc40380906]Fichas técnicas para etapa de operación:
3. [bookmark: _Toc40380907]PRC-01 Programa de empleo local
	PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

	PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PRC-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Molestias a la comunidad establecida en el área de influencia del proyecto por el desarrollo de las actividades
	1. Se informará oportunamente a la comunidad, acerca de las posibilidades reales de contratación de personal, a fin de evitar crear falsas expectativas de empleo.
2. Contratar mano de obra local, para las diferentes actividades operativas y técnicas que se ejecuten.
3. En contribución a la igualdad de género, se deberá promover la contratación de mano de obra calificada y no calificada femenina.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto



[bookmark: _Toc371321295][bookmark: _Toc373837736][bookmark: _Toc454569365]

0. [bookmark: _Toc39649713][bookmark: _Toc40380908]PLAN DE CONTINGENCIAS
6. [bookmark: _Toc454569366][bookmark: _Toc39649714][bookmark: _Toc40380909]Objetivos
· Proveer de un documento sencillo que direccione los aspectos más importantes para activar la respuesta requerida ante diferentes situaciones de emergencia.
· Proporcionar a la población trabajadora en general, los lineamientos a seguir para responder rápida y eficazmente ante un evento que genere riesgos a su salud, las instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente

6. [bookmark: _Toc40380910][bookmark: _Toc454569368][bookmark: _Toc39649716]Fichas técnicas para etapa de construcción:
2. [bookmark: _Toc40380911]PDC-01 Organización del Comité y Conformación de Brigadas
	PLAN DE CONTINGENCIAS

	ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ Y CONFORMACIÓN DE BRIGADAS

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PDC-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Social
	Accidentes o incidentes laborables
Incendios
Derrames 
Eventos naturales
	COMITÉ
1. Se asegurará la conformación de un comité de emergencias que se encargará del cumplimiento de los objetivos propuestos en este plan
2. El comité de emergencia deberá estar conformado, en la etapa de operación por el encargado de Seguridad Industrial y Ambiente
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD
3. Se deberá asegurar que todo el personal que labore en el proyecto, reciba capacitación y entrenamiento para responder eficientemente ante situaciones de emergencia, especialmente los grupos de respuesta conformados.
	
	
	

	
	
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y CONFORMACIÓN DE BRIGADAS
4. Las charlas de capacitación deberán ser programadas e impartidas por personal con amplios conocimientos y experiencia en los temas a tratar, con el fin de garantizar el entendimiento de los procedimientos establecidos para la contención de la emergencia. Los trabajadores deberán recibir la información completa en cuanto a los procedimientos a seguir ante una contingencia.
5. Brigada Contra Incendios
· Se establecerá una Brigada General contra Incendios formada por personal de cada una de las principales áreas del proyecto. Asimismo, los integrantes de la brigada contra incendios recibirán la capacitación y entrenamiento respectivo. Su intervención oportuna y eficaz en los primeros minutos de producido el incendio, es vital para el control. 
· La brigada contra incendio de la empresa debe disponer de todos los equipos y maquinarias necesarias para combatir incendios. Los temas a tratar en la capacitación y entrenamiento de la brigada serán las siguientes:
· Teoría del fuego, química del fuego, elementos del fuego, propagación del fuego y clases de fuego.
· Métodos de extinción de incendios, equipos de protección contra incendios, equipos de extinción de incendios y como utilizarlos.
6. Brigada Contra Derrames
· Se establecerá una Brigada encargada de controlar derrames y otras contingencias donde estén involucrados materiales hidrocarburos y sustancias peligrosas. Los miembros de esta brigada estarán debidamente capacitados y entrenados y contarán con el equipo necesario para ejecutar esta labor.
· Asimismo, los integrantes de la Brigada para Materiales y Sustancias Peligrosas recibirán la capacitación y entrenamiento respectivo. Los temas a tratar en la capacitación y entrenamiento de la brigada serán las siguientes:
· Riesgos existentes en cada lugar de trabajo o instalación del proyecto.
· Primeros auxilios y manejo de equipos de primeros auxilios. Atención en caso de quemaduras, caídas, fracturas, hemorragias, RCP, etc.
7. Brigada para Eventos Naturales
· Se formará una brigada para casos de eventos naturales, cuyos integrantes estarán distribuidos en cada una de las instalaciones del proyecto, los cuales tendrán la función de orientar a las personas durante la evacuación, manteniendo la calma.
· Asimismo, los integrantes de la brigada para casos de sismos recibirán la capacitación y entrenamiento respectivo. Los temas a tratar en la capacitación y entrenamiento de la brigada serán las siguientes:
· Primeros auxilios y manejo de equipos de primeros auxilios.
· Atención en caso de quemaduras, caídas, fracturas, hemorragias, RCP, etc.
· Método Proteger, Avisar y Socorrer.
8. Todo el personal recibirá capacitación e información sobre los riesgos asociados a su área de trabajo y asociado al trabajo que realicen
	
	
	

	
	
	ENTRENAMIENTO A BRIGADISTAS
9. Todos los miembros del equipo de respuesta inmediata (ERI), recibirán capacitación académica y entrenamiento específico, de acuerdo a cada tipo de emergencia. 
10. El equipo brigadista deberá realizar al menos un simulacro al año y verificar el estado de los equipos de contingencia, protección personal y comunicaciones.
	
	
	

	
	
	SEGURIDAD
11. La seguridad de personal del equipo de respuesta inmediata es de gran importancia, por tal motivo los encargados de la seguridad industrial, serán responsables de supervisar las condiciones de seguridad, asegurar que el personal mantenga su nivel de respuesta y esté provisto con equipo de protección personal apropiado (EPP).
	
	
	

	
	
	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
12. Todo el personal deberá poseer equipo de protección personal acorde a las tareas a ser desempeñadas y a las normas de seguridad y protección industrial. 
13. Se deberá continuar con la entrega oportuna de los diferentes elementos y equipos de protección personal que requieran los trabajadores para la contención de emergencias. 
	
	
	



2. [bookmark: _Toc454569369][bookmark: _Toc39649717][bookmark: _Toc40380912]PDC-02 Directrices para la Elaboración e Implementación de Planes de Emergencia
	PLAN DE CONTINGENCIAS

	DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PDC-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Social
	Accidentes o incidentes laborables
Incendios
Derrames 
Eventos naturales
	DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE EMEGENCIA ANTE DERRAMES
1. El personal, estará obligado a comunicar de forma inmediata la ocurrencia de cualquier accidente que se produzca a la autoridad competente.
2. Se aconseja almacenar absorbentes adecuados en cantidad suficiente para afrontar cualquier derrame que pudiera producirse.
3. Contar con tambores vacíos para almacenamiento del producto derramado y/o material absorbente usado y contaminado. Además se deberá mantener:
· Etiquetas autoadhesivas para marcar los desechos que se generen.
· Palas, escobillones, embudos entre otros.
4. Todo el equipo para contención de derrames deberá ser revisado constantemente con el fin de mantenerlo en forma adecuada para su eventual uso.
5. Delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que incluye la remoción de todo suelo afectado, su reposición y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes.
6. Todos los materiales utilizados para la limpieza de derrames pequeños deben ser etiquetados y eliminados de forma apropiada 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA ANTE INCENDIOS
7. Se deberá estructurar detalladamente mediante procedimiento, los pasos a seguir para la evacuación de las instalaciones, ante cualquier situación de emergencia que ponga en peligro la integridad de la población trabajadora. 
8. Se deberán designar puntos de concentración de personal en diferentes áreas del proyecto. Esta información deberá ser comunicada a todos los trabajadores en las actividades de inducción al entrar a trabajar a la empresa y en charlas de capacitación
	
	
	

	
	
	DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE EMEGENCIA ANTE EVENTOS NATURALES
9. Será necesario conformar una brigada de evacuación (en cada etapa del proyecto), para direccionar la respuesta ante la ocurrencia de un sismo
	
	
	



6. [bookmark: _Toc40380913]Fichas técnicas para etapa de operación:
3. [bookmark: _Toc40380914]PDC-01 Organización del Comité y Conformación de Brigadas
	PLAN DE CONTINGENCIAS

	ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ Y CONFORMACIÓN DE BRIGADAS

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PDC-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Social
	Accidentes o incidentes laborables
Incendios
Derrames 
Eventos naturales
	COMITÉ
1. Se asegurará la conformación de un comité de emergencias que se encargará del cumplimiento de los objetivos propuestos en este plan
2. El comité de emergencia deberá estar conformado, en la etapa de operación por el encargado de Seguridad Industrial y Ambiente
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD
3. Se deberá asegurar que todo el personal que labore en el proyecto, reciba capacitación y entrenamiento para responder eficientemente ante situaciones de emergencia, especialmente los grupos de respuesta conformados.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y CONFORMACIÓN DE BRIGADAS
4. Las charlas de capacitación deberán ser programadas e impartidas por personal con amplios conocimientos y experiencia en los temas a tratar, con el fin de garantizar el entendimiento de los procedimientos establecidos para la contención de la emergencia. Los trabajadores deberán recibir la información completa en cuanto a los procedimientos a seguir ante una contingencia.
5. Brigada Contra Incendios
· Se establecerá una Brigada General contra Incendios formada por personal de cada una de las principales áreas del proyecto. Asimismo, los integrantes de la brigada contra incendios recibirán la capacitación y entrenamiento respectivo. Su intervención oportuna y eficaz en los primeros minutos de producido el incendio, es vital para el control. 
· La brigada contra incendio de la empresa debe disponer de todos los equipos y maquinarias necesarias para combatir incendios. Los temas a tratar en la capacitación y entrenamiento de la brigada serán las siguientes:
· Teoría del fuego, química del fuego, elementos del fuego, propagación del fuego y clases de fuego.
· Métodos de extinción de incendios, equipos de protección contra incendios, equipos de extinción de incendios y como utilizarlos.
6. Brigada Contra Derrames
· Se establecerá una Brigada encargada de controlar derrames y otras contingencias donde estén involucrados materiales hidrocarburos y sustancias peligrosas. Los miembros de esta brigada estarán debidamente capacitados y entrenados y contarán con el equipo necesario para ejecutar esta labor.
· Asimismo, los integrantes de la Brigada para Materiales y Sustancias Peligrosas recibirán la capacitación y entrenamiento respectivo. Los temas a tratar en la capacitación y entrenamiento de la brigada serán las siguientes:
· Riesgos existentes en cada lugar de trabajo o instalación del proyecto.
· Primeros auxilios y manejo de equipos de primeros auxilios. Atención en caso de quemaduras, caídas, fracturas, hemorragias, RCP, etc.
7. Brigada para Eventos Naturales
· Se formará una brigada para casos de eventos naturales, cuyos integrantes estarán distribuidos en cada una de las instalaciones del proyecto, los cuales tendrán la función de orientar a las personas durante la evacuación, manteniendo la calma.
· Asimismo, los integrantes de la brigada para casos de sismos recibirán la capacitación y entrenamiento respectivo. Los temas a tratar en la capacitación y entrenamiento de la brigada serán las siguientes:
· Primeros auxilios y manejo de equipos de primeros auxilios.
· Atención en caso de quemaduras, caídas, fracturas, hemorragias, RCP, etc.
· Método Proteger, Avisar y Socorrer.
8. Todo el personal recibirá capacitación e información sobre los riesgos asociados a su área de trabajo y asociado al trabajo que realicen
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	ENTRENAMIENTO A BRIGADISTAS
9. Todos los miembros del equipo de respuesta inmediata (ERI), recibirán capacitación académica y entrenamiento específico, de acuerdo a cada tipo de emergencia. 
10. El equipo brigadista deberá realizar al menos un simulacro al año y verificar el estado de los equipos de contingencia, protección personal y comunicaciones.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	SEGURIDAD
11. La seguridad de personal del equipo de respuesta inmediata es de gran importancia, por tal motivo los encargados de la seguridad industrial, serán responsables de supervisar las condiciones de seguridad, asegurar que el personal mantenga su nivel de respuesta y esté provisto con equipo de protección personal apropiado (EPP).
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
12. Todo el personal deberá poseer equipo de protección personal acorde a las tareas a ser desempeñadas y a las normas de seguridad y protección industrial. 
13. Se deberá continuar con la entrega oportuna de los diferentes elementos y equipos de protección personal que requieran los trabajadores para la contención de emergencias. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto



3. [bookmark: _Toc40380915]PDC-02 Directrices para la Elaboración e Implementación de Planes de Emergencia
	PLAN DE CONTINGENCIAS

	DIRECTRICES PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PDC-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora
Fauna
Social
	Accidentes o incidentes laborables
Incendios
Derrames 
Eventos naturales
	DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE EMEGENCIA ANTE DERRAMES
1. El personal, estará obligado a comunicar de forma inmediata la ocurrencia de cualquier accidente que se produzca a la autoridad competente.
2. Se aconseja almacenar absorbentes adecuados en cantidad suficiente para afrontar cualquier derrame que pudiera producirse.
3. Contar con tambores vacíos para almacenamiento del producto derramado y/o material absorbente usado y contaminado. Además se deberá mantener:
· Etiquetas autoadhesivas para marcar los desechos que se generen.
· Palas, escobillones, embudos entre otros.
4. Todo el equipo para contención de derrames deberá ser revisado constantemente con el fin de mantenerlo en forma adecuada para su eventual uso.
5. Delimitará el área afectada, para su posterior restauración, la que incluye la remoción de todo suelo afectado, su reposición y la eliminación de este material a las áreas de depósitos de excedentes.
6. Todos los materiales utilizados para la limpieza de derrames pequeños deben ser etiquetados y eliminados de forma apropiada 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE EMERGENCIA ANTE INCENDIOS
7. Se deberá estructurar detalladamente mediante procedimiento, los pasos a seguir para la evacuación de las instalaciones, ante cualquier situación de emergencia que ponga en peligro la integridad de la población trabajadora. 
8. Se deberán designar puntos de concentración de personal en diferentes áreas del proyecto. Esta información deberá ser comunicada a todos los trabajadores en las actividades de inducción al entrar a trabajar a la empresa y en charlas de capacitación
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	DIRECTRICES PARA ELABORACIÓN DE PLAN DE EMEGENCIA ANTE EVENTOS NATURALES
9. Será necesario conformar una brigada de evacuación (en cada etapa del proyecto), para direccionar la respuesta ante la ocurrencia de un sismo
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto
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0. [bookmark: _Toc39649718][bookmark: _Toc40380916]PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
7. [bookmark: _Toc454569371][bookmark: _Toc39649719][bookmark: _Toc40380917]Objetivos
· Implementar el Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con el objeto de proteger a sus empleados y usuarios.
· Establecer políticas de salud y seguridad aplicables en todas las actividades, de tal manera que los trabajos las realicen libres de riesgos y accidentes.
· Capacitar al personal en aspectos de seguridad industrial y se dotará de los implementos de trabajo para evitar riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad.

7. [bookmark: _Toc40380918][bookmark: _Toc454569373][bookmark: _Toc39649721]Fichas técnicas para etapa de construcción:
2. [bookmark: _Toc40380919]PSS-01 Política de seguridad industrial y salud ocupacional
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	1. Establecer políticas de salud y seguridad aplicables en todas las actividades, de tal manera que :
· Prevenir y minimizar los riesgos laborales que puedan significar potenciales impactos ambientales negativos al entorno circundante.
· Proteger a los empleados ante cualquier siniestro o eventualidad que pueda ocurrir en las instalaciones.
· Reducir en lo posible el número de accidentes y enfermedades profesionales con lo que aumenta la productividad y la eficiencia del trabajo, además se obtiene bienestar y seguridad para el personal, así como alargar la vida útil de los equipos
2. Se realizará una capacitación permanente para dar a conocer a los colaboradores nuevos y para reforzar al resto de colaboradores sobre la Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la empresa. En esta capacitación se deberá informar y encaminar al personal para que se dé una implementación responsable y constante.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	RESPONSABILIDAD Y EJECUCIÓN
3. Disponer de Reglamento de SSO o su equivalente. (Plan Mínimo de Prevención de Riesgos).
4. Contar con comité, subcomité o delegados de SSO en la obra. En caso de aplicar. 
5. Es necesario constituir los comités de seguridad e higiene, control y prevención de contingencias y capacitación. Cada comité asumirá funciones específicas, de acuerdo a lo que se señala a continuación:
· Comité de Seguridad e Higiene: Este comité velará por el cumplimiento de las reglas básicas de seguridad e higiene.
· Comité de control y prevención de contingencias: Este comité es responsable de la aplicación y cumplimiento del plan de contingencias.
· Comité de capacitación: Este comité es responsable de la difusión de los planes y políticas ambientales, de seguridad, higiene y salud
	
	
	



2. [bookmark: _Toc454569374][bookmark: _Toc39649722][bookmark: _Toc40380920]PSS-02 Afiliación del personal al IESS
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL IESS

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	1. 	Todo el personal nacional y extranjero legal, de acuerdo a las normas legales vigentes, deberá encontrase afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



[bookmark: _Toc454569375]

2. [bookmark: _Toc39649723][bookmark: _Toc40380921]PSS-03 Entrenamiento de seguridad industrial y salud ocupacional
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-03

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	REUNIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES
1. Se realizará una reunión quincenal con el encargado de seguridad industrial y los jefes de cada área para coordinar las actividades que sean necesarias para mejorar los temas de seguridad y salud ocupacional. Así como para reforzar dichas actividades que se vayan llevando a cabo y mantener un control. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
2. Se notificará inmediatamente a La empresa y a la entidad respectiva de control, IESS y Riesgos Profesionales, la ocurrencia de cualquier incidente o accidente.
3. Posterior a la gestión de riesgos pertinente deberá efectuar la investigación correspondiente del accidente o incidente ocurrido, aplicando el Procedimiento de Investigación de Accidentes que haya establecido La empresa
	
	
	

	
	
	RESPONSABILIDAD Y EJECUCIÓN
4. Se deberá designar un profesional quien será el encargado de liderar, dirigir y coordinar todas las actividades referentes a la protección de la seguridad de los trabajadores.
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2. [bookmark: _Toc39649724][bookmark: _Toc40380922][bookmark: _Toc454569377]PSS-04 Señalización
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	SEÑALIZACIÓN

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-04

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	DIRECTRICES GENERALES
1. Las señales a ubicarse deberán ser de acuerdo a las normas de seguridad industrial vigentes en el país. Deberán cumplir con el color la forma geométrica de acuerdo a la información que se requiera impartir (alertar, prohibir, aconsejar) sobre una acción a seguir, o para identificar la presencia de algún tipo de riesgo o peligro:
· Las Señales Informativas, tienen por objeto advertir a los trabajadores, usuarios y población aledaña al frente de trabajo, sobre la ejecución de trabajos relacionados con la vía.
· Las Señales Preventivas, advierten a los trabajadores y usuarios de la vía sobre la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo e indican la existencia de ciertas limitaciones y prohibiciones que se presenten, principalmente en cuanto a la velocidad de circulación u otros obstáculos que tenga la vía.
· Las Señales de Restricción, indican las acciones que no se debe realizar a fin de no causar impactos ambientales negativos en el entorno. 
2. Se deberá señalizar adecuadamente las diferentes áreas de trabajo, áreas de almacenamiento de productos, equipos, maquinarias, así como las vías de acceso, rutas de evacuación, áreas de disposición de desechos, áreas de riesgos de electrocución, entre otras.
3. La colocación de letreros y el mantenimiento adecuado para favorecer el buen estado de los mismos, garantizan el informar y orientar adecuadamente a trabajadores y visitantes para la identificación de áreas, elementos de seguridad y de posibles riesgos; además favorece una respuesta eficaz en caso de emergencias. (Se deberá registrar la revisión y mantenimiento de la señalización)
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649725][bookmark: _Toc40380923]PSS-05 Dotación de equipo de protección personal (EPP)
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	DOTACIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-05

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	DIRECTRICES GENERALES
1. Se proveerá la indumentaria y equipos básicos de protección personal a todo el personal a su cargo.
2. Se deberá establecer un sistema de entrega oportuna y control del uso adecuado de los EPP. Reponer en el caso de ser necesario (pérdida o daño) el equipo de protección personal a los trabajadores y visitantes.
3. Los elementos de protección personal que deben entregarse a los trabajadores estarán basados en la actividad a ejecutar. Algunos EPP serán obligatorios de manera general para todos los trabajadores, otros estarán sujetos a la actividad y riesgo al que se exponga el trabajador.
· EPP’s Trabajadores: Casco, botas con punta de acero, chalecos reflectivos, tapones auditivos, gafas para protección ocular, otros según los riesgos a los que se expone conforme la matriz de riesgos de la contratista y fiscalizador.
· EPP’s Visitantes: Casco, chalecos reflectivos, tapones auditivos, gafas para protección ocular, otros según los riesgos a los que se expone.
4. Verificar el uso apropiado del EPP por parte de los trabajadores, y en caso de incumplimiento realizar los correctivos respectivos. 
5. Se exigirá que elaboren registros de dotación de EPP de acuerdo al número de trabajadores y la actividad a ejecutar.
6. No se permitirá el ingreso de visitantes sin calzado de seguridad.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



2. [bookmark: _Toc454569378][bookmark: _Toc39649726][bookmark: _Toc40380924]PSS-06 Salud Ocupacional
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	SALUD OCUPACIONAL

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-06

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	REVISIONES MÉDICAS DEL PERSONAL
1. El Servicio Médico de la empresa contratista practicará la evaluación médica de pre-empleo al personal nuevo.
2. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción
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2. [bookmark: _Toc39649727][bookmark: _Toc40380925]PSS-07 Prevención, detección y extinción de incendios
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-07

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Incendios
	EXTINTORES
1. Dentro de las instalaciones existirán extintores de ruedas de PQS, extintores portátiles de PQS y extintores portátiles de CO2; y los sistemas de control de incendios establecidos por el Cuerpo de Bomberos
2. El objeto de contar en todo momento con dicho equipo en óptimas condiciones, se considerará lo siguiente:
· Los extintores de incendios deberán siempre estar ubicados en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local y libres de obstáculos.
· Los extintores de incendios deberán siempre contar con placa y etiqueta de identificación, en la que constarán los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso.
3. Se realizará al menos una inspección mensual de los cinco extintores, mediante una hoja de registro, verificando el estado (cargado, operable, con etiqueta), la ubicación y la fecha de mantenimiento indicada en la etiqueta. Cualquier novedad se reportará inmediatamente a la Jefatura para planificar y ejecutar las medidas correctivas correspondientes
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649728][bookmark: _Toc40380926]PSS-08 Medidas de prevención de accidentes laborales
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-08

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Incendios
	MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL USO DE MARTILLOS NEUMÁTICOS: 
1. No dejarlo clavado en el suelo. 
2. Antes del uso asegurarse doble bloqueo eléctrico, así como que puntero - mangueras - cables están en buenas condiciones. 
3. No permitir uso a personas inexpertas. 
4. Personal designado será informado del manejo y riesgos. 
5. No usar para hacer palanca. 
6. No permitir otros trabajadores en la zona de trabajo. 
7. Operario debe informar las anomalías y deterioros observados. 
8. El operador debe usar: mascarillas de filtro de polvo - cascos - protección auditiva - guantes anti vibración - fajas elásticas de protección de la cintura (absorbe vibraciones) - muñequeras elásticas (absorbe vibraciones) - calzado de seguridad. 
9. El operador debe hacer pausas y alternar tareas. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS DE EXCAVACIÓN MANUAL:
10. Tener en cuenta el tipo de suelo y la profundidad máxima a la que se puede excavar sin requerir refuerzos. 
11. Mantener distancia mínima de 2 metros entre trabajadores excavando manualmente. 
12. Se prohíbe excavar en el inferior de un talud. 
13. Aislar y señalizar las aberturas en el suelo. 
14. Usar EPP: casco, calzado de seguridad, chalecos reflectivos, guantes, protección visual, protección respiratoria. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	SEÑALIZACIÓN
15. Adquirir e implementar cintas plásticas reflectivas apropiadas para la señalización de zonas de peligro tales como:
· Áreas de almacenamiento de desechos y escombros.
· Sitios de operación de equipos y andamios.
· Áreas de construcción.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	ACCESOS
16. Pasos provisionales para peatones en donde se realizan excavaciones para movimiento de tierra y colocación de tuberías, de acuerdo a tráfico peatonal y vehicular.
17. Sitios serán acordados o indicados por el Fiscalizador.
18. Deben ser seguros para el tránsito de personas y estar debidamente señalizados
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



2. [bookmark: _Toc39649729][bookmark: _Toc40380927]PSS-09 Medidas de prevención para contagio de COVID-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA CONTAGIO DE COVID-19

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-09

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Enfermedades laborales 
	PROTOCOLO PARA PLAN PILOTO DE REACTIVACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL CONTEXTO DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID19
1. Se deberá cumplir con el protocolo para plan piloto de reactivación del sector de la construcción en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID19,  
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA EL TRABAJADOR
Cumplir con las medidas establecidas en los siguientes aspectos:
2. Información de trabajadores antes del ingreso
3. Medidas de higiene generales
4. Medidas médicas generales
5. Medidas dentro de las instalaciones de la empresa
6. Medidas de Limpieza y Desinfección de los Equipos de Protección Personal
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción

	
	
	LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS
Cumplir con las siguientes medidas:
7. Medidas de capacitación, comunicación y prevención en el ámbito laboral
8. Medidas de limpieza y desinfección de áreas
· Vestidores
· Baterías sanitarias
· Oficinas administrativas y de obras
· Vehículos de transporte de personal
· Ventilación de ambientes
9. Medidas para el traslado desde la vivienda hasta el lugar de trabajo y viceversa
10. Medidas durante la permanencia del trabajador en las instalaciones
· Ingreso a las instalaciones
· Ingreso y salida de los puestos de trabajo
11. Prácticas de trabajo seguro durante la ejecución de actividades en obra
· Control de temperatura corporal
· Distribución de áreas de trabajo
· Para la maquinaria pesada
· Prácticas de trabajo seguro durante la ejecución de actividades para personal operativo en fábricas y bodegas
· Prácticas de buen manejo del comedor
· Medidas para consumo de alimentos en las instalaciones
12. Medidas para la atención de visitantes (clientes y proveedores)
· Medidas generales
· Medidas para atención a clientes
13. Medidas para ingreso y salida de vehículos de carga
14. Medidas especiales para el hospedaje de personal en obra
15. Medidas para la disposición de residuos peligrosos e infecciosos (EPP contaminados)
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Permanente
	Duración de la obra de construcción



7. [bookmark: _Toc40380928]Fichas técnicas para etapa de operación:
3. [bookmark: _Toc40380929]PSS-01 Política de seguridad industrial y salud ocupacional
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	POLÍTICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PSS-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	1. Establecer políticas de salud y seguridad aplicables en todas las actividades, de tal manera que :
· Prevenir y minimizar los riesgos laborales que puedan significar potenciales impactos ambientales negativos al entorno circundante.
· Proteger a los empleados ante cualquier siniestro o eventualidad que pueda ocurrir en las instalaciones.
· Reducir en lo posible el número de accidentes y enfermedades profesionales con lo que aumenta la productividad y la eficiencia del trabajo, además se obtiene bienestar y seguridad para el personal
2. Se realizará una capacitación permanente para dar a conocer a los colaboradores nuevos y para reforzar al resto de colaboradores sobre la Política de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la empresa. En esta capacitación se deberá informar y encaminar al personal para que se dé una implementación responsable y constante.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto

	
	
	RESPONSABILIDAD Y EJECUCIÓN
3. Disponer de Reglamento de SSO o su equivalente. (Plan Mínimo de Prevención de Riesgos).
4. Contar con comité, subcomité o delegados de SSO en la obra. En caso de aplicar. 
5. Es necesario constituir los comités de seguridad e higiene, control y prevención de contingencias y capacitación. Cada comité asumirá funciones específicas, de acuerdo a lo que se señala a continuación:
· Comité de Seguridad e Higiene: Este comité velará por el cumplimiento de las reglas básicas de seguridad e higiene.
· Comité de control y prevención de contingencias: Este comité es responsable de la aplicación y cumplimiento del plan de contingencias.
· Comité de capacitación: Este comité es responsable de la difusión de los planes y políticas ambientales, de seguridad, higiene y salud
	
	
	



3. [bookmark: _Toc40380930]PSS-02 Afiliación del personal al IESS
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL IESS

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PSS-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	1. 	Todo el personal nacional y extranjero legal, de acuerdo a las normas legales vigentes, deberá encontrase afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto



3. [bookmark: _Toc40380931]PSS-03 Señalización
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	SEÑALIZACIÓN

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PSS-03

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	DIRECTRICES GENERALES
1. Las señales a ubicarse deberán ser de acuerdo a las normas de seguridad industrial vigentes en el país. Deberán cumplir con el color la forma geométrica de acuerdo a la información que se requiera impartir (alertar, prohibir, aconsejar) sobre una acción a seguir, o para identificar la presencia de algún tipo de riesgo o peligro:
· Las Señales Informativas, tienen por objeto advertir a los trabajadores, usuarios y población aledaña al frente de trabajo, sobre la ejecución de trabajos relacionados con la vía.
· Las Señales Preventivas, advierten a los trabajadores y usuarios de la vía sobre la existencia y naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo e indican la existencia de ciertas limitaciones y prohibiciones que se presenten, principalmente en cuanto a la velocidad de circulación u otros obstáculos que tenga la vía.
· Las Señales de Restricción, indican las acciones que no se debe realizar a fin de no causar impactos ambientales negativos en el entorno. 
2. Se deberá señalizar adecuadamente las diferentes áreas de trabajo, áreas de almacenamiento de productos, equipos, maquinarias, así como las vías de acceso, rutas de evacuación, áreas de disposición de desechos, áreas de riesgos de electrocución, entre otras.
3. La colocación de letreros y el mantenimiento adecuado para favorecer el buen estado de los mismos, garantizan el informar y orientar adecuadamente a trabajadores y visitantes para la identificación de áreas, elementos de seguridad y de posibles riesgos; además favorece una respuesta eficaz en caso de emergencias. (Se deberá registrar la revisión y mantenimiento de la señalización)
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto



3. [bookmark: _Toc40380932]PSS-04 Salud Ocupacional
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	SALUD OCUPACIONAL

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PSS-04

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Accidentes e Incidentes de trabajo
	REVISIONES MÉDICAS DEL PERSONAL
1. De acuerdo a la normativa vigente, se deberá contar con un área de salud en el centro de adolecentes, provisto con el equipamiento, herramientas y medicinas necesarias. 
2. El Servicio Médico de la empresa practicará la evaluación médica de pre-empleo al personal nuevo.
3. Efectuar reconocimientos médicos periódicos, psicológicos de los trabajadores que se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto



3. [bookmark: _Toc40380933]PSS-05 Prevención, detección y extinción de incendios
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PSS-05

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Incendios
	EXTINTORES
1. Dentro de las instalaciones existirán extintores de ruedas de PQS, extintores portátiles de PQS y extintores portátiles de CO2; y los sistemas de control de incendios establecidos por el Cuerpo de Bomberos
2. Se deberá contar con los permisos de bombero respectivos, y renovar de manera anual 
3. El objeto de contar en todo momento con dicho equipo en óptimas condiciones, se considerará lo siguiente:
· Los extintores de incendios deberán siempre estar ubicados en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local y libres de obstáculos.
· Los extintores de incendios deberán siempre contar con placa y etiqueta de identificación, en la que constarán los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, procedencia e instrucciones para el uso.
4. Se realizará al menos una inspección anual de los extintores, mediante una hoja de registro, verificando el estado (cargado, operable, con etiqueta), la ubicación y la fecha de mantenimiento indicada en la etiqueta. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto




3. [bookmark: _Toc40380934]PSS-06 Medidas de prevención para contagio de COVID-19
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

	MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA CONTAGIO DE COVID-19

	Lugar de aplicación:
	Centro de adolescentes infractores
	PSS-06

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Social
	Enfermedades laborales 
	PROTOCOLO 
1. Se deberá elaborar un protocolo de medidas de prevención para el contagio de COVID-19, que deberá basarse en las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, Ministerio de Salud Públicas y otras autoridades nacionales y sub-nacionales al respecto.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Permanente
	Duración la operación del proyecto



[bookmark: _Toc371321301][bookmark: _Toc373837742][bookmark: _Toc454569381]

0. [bookmark: _Toc39649730][bookmark: _Toc40380935]PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
8. [bookmark: _Toc454569382][bookmark: _Toc39649731][bookmark: _Toc40380936]Objetivo
· El objetivo del plan es verificar el cumplimiento oportuno por parte de los involucrados en las actividades durante la construcción, operación, mantenimiento y abandono de las instalaciones de las medidas planteadas en el presente Plan de Manejo Ambiental.

8. [bookmark: _Toc40380937][bookmark: _Toc39649733]Fichas técnicas para etapa de construcción:
2. [bookmark: _Toc40380938]PMS-01 Calidad de Aire
		PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

	CALIDAD DE AIRE

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PMS-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
	Afectaciones al ambiente por inadecuada operación 
	1. Se deberá monitorear los parámetros de calidad de aire ambiente: material particulado (PM10 y PM2.5) por un periodo de 24 horas, o el periodo que establezca la normativa ambiental vigente.
2. El monitoreo deberá ser realizado a través de equipos calibrados de laboratorios acreditados
3. Los parámetros deberán cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en el Anexo 4 del Acuerdo Ministerial 097-A 
4. Se deberán tomar en consideración los mismos puntos de monitoreo establecidos en la línea base ambiental, u otro que se considere pertinente
5. Mantener un registro detallado de los controles efectuados
6. Establecer eficientes acciones correctivas en los puntos en los cuales se haya verificado la ocurrencia de alteraciones negativas
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Previo a la obra
Durante la obra
Al finalizar la obra
	Duración de la obra de construcción



2. [bookmark: _Toc39649734][bookmark: _Toc40380939]PMS-02 Ruido 
		PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

	RUIDO

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PMS-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
	Afectaciones al ambiente por inadecuada operación 
	RUIDO AMBIENTAL
1. Se deberán tomar en consideración los mismos puntos de monitoreo establecidos en la línea base ambiental, u otro que se considere pertinente en el perímetro del proyecto
2. El monitoreo deberá ser realizado a través de equipos calibrados de laboratorios acreditados
3. Los parámetros deberán cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en el Anexo 5 del Acuerdo Ministerial 097-A, conforme a los niveles máximos permisibles que se dan en la norma ambiental de acuerdo al uso de suelo. 
4. Las emisiones sonoras emitidas hacia fuera de las instalaciones y áreas de trabajo de la Compañía no deberán superar al nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]
5. Mantener un registro detallado de los controles efectuados
6. Establecer eficientes acciones correctivas en los puntos en los cuales se haya verificado la ocurrencia de alteraciones negativas
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Previo a la obra
Durante la obra
Al finalizar la obra
	Duración de la obra de construcción





2. [bookmark: _Toc39649735][bookmark: _Toc40380940]PMS-03 Informes de gestión ambiental y social y Auditoría Ambiental de Cumplimiento
		PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PMS-03

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora y Fauna
Social
	Afectaciones al ambiente por inadecuada operación 
	INFORMES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
1. Los operadores de proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto presentarán informes de gestión ambiental a la autoridad ambiental de manera anual 
2. Se deberá mantener un control y verificación permanente de:
3. 	Cumplimiento de las medidas de prevención de impactos ambientales negativos a los recursos aire, agua, suelo y medidas de prevención de contingencias. 
4. 	Cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos. 
5. 	Entrega y utilización oportuna de los implementos y equipos de seguridad industrial por parte de los trabajadores del proyecto. 
6. 	Reporte oportuno de los accidentes e incidentes ocurridos, así como el seguimiento e investigación efectuada. 
7. 	Seguimiento al cumplimiento del programa de demarcación y señalización de los frentes de obra y áreas de trabajo en las instalaciones. 
8. 	Evaluación de la efectividad del Plan de Capacitación y Educación Ambiental presente en el documento, en cuanto a su difusión permanente a los operadores de equipos y maquinarias, trabajadores, operarios y trabajadores de la Subestación Eléctrica, así como los demás involucrados directas e indirectamente en el proyecto. 
9. 	El coordinador ambiental deberá llevar registros actualizados permanentemente de los eventos de capacitación y registros de entrega de EPP, registros de generación y disposición de desechos, resultados de monitoreo, simulacros, entre otros
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Mensual
	Duración de la obra de construcción

	
	
	INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO / AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
10. El operador presentará un Informe Ambiental de Cumplimiento y/o Auditoría Ambiental de Cumplimiento (según corresponda), con la finalidad de evaluar la incidencia de los impactos ambientales de sus proyectos, obras o actividades y verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, plan de monitoreo, obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas ambientales, normativa ambiental vigente y planes de acción de ser el caso.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Transcurrido 1 año de otorgada la Licencia ambiental
Posterior, cada 3 años de otorgada la Licencia ambiental
	-





8. [bookmark: _Toc40380941][bookmark: _Toc39649736]Fichas técnicas para etapa de operación:
3. [bookmark: _Toc40380942]PMS-03 Informes de gestión ambiental y social y Auditoría Ambiental de Cumplimiento
		PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.

	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PMS-03

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora y Fauna
Social
	Afectaciones al ambiente por inadecuada operación 
	INFORMES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
Se deberá mantener un control y verificación permanente de:
1. 	Cumplimiento de las medidas de prevención de impactos ambientales negativos, seguridad y medidas de prevención de contingencias. 
2. 	Cumplimiento de los procedimientos de seguridad establecidos. 
3. 	Entrega y utilización oportuna de los implementos y equipos de seguridad industrial por parte de los trabajadores del proyecto. 
4. 	Reporte oportuno de los accidentes e incidentes ocurridos, así como el seguimiento e investigación efectuada. 
5. 	Seguimiento al cumplimiento del programa de demarcación y señalización de áreas en las instalaciones. 
6. 	Evaluación de la efectividad del Plan de Capacitación y Educación Ambiental presente en el documento, en cuanto a su difusión permanente a trabajadores. 
7. 	Se deberá llevar registros actualizados permanentemente de los eventos de capacitación y registros de entrega de EPP, registros de generación y disposición de desechos, resultados de monitoreo, simulacros, entre otros
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI)

	Anual
	Duración la operación del proyecto

	
	
	INFORMES AMBIENTALES DE CUMPLIMIENTO / AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO
8. El operador presentará un Informe Ambiental de Cumplimiento y/o Auditoría Ambiental de Cumplimiento (según corresponda), con la finalidad de evaluar la incidencia de los impactos ambientales de sus proyectos, obras o actividades y verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental, plan de monitoreo, obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas ambientales, normativa ambiental vigente y planes de acción de ser el caso.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) 

	Transcurrido 1 año de otorgada la Licencia ambiental
Posterior, cada 3 años de otorgada la Licencia ambiental
	-



0. [bookmark: _Toc40380943]PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS
9. [bookmark: _Toc39649737][bookmark: _Toc40380944]Objetivos
· Rehabilitar las áreas afectadas por las actividades inherentes a las concesiones. 
· Revegetación de las áreas donde se retirará la cobertura vegetal

9. [bookmark: _Toc40380945][bookmark: _Toc39649739]Fichas técnicas para etapa de construcción:
2. [bookmark: _Toc40380946]PRA-01 Rehabilitación de áreas afectadas
	PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

	REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS

	Lugar de aplicación:
	
	PRA-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Aire
Agua
Suelo
Flora y Fauna
Social
	Afectaciones al ambiente por inadecuada operación 
		PLAN DE DESMOVILIZACIÓN Y RECONFORMACIÓN
1. Las actividades de reconformación y restauración ecológica se iniciarán con la reconstrucción de los contornos naturales en especial en áreas propensas a la erosión.
2. Todo residuo de vegetación y maderas que no haya sido utilizadas, será triturada y puesta en contacto con el suelo, para favorecer su descomposición y se forme materia orgánica que favorezca la revegetación de las áreas afectadas.
3. 	En las áreas que presenten condiciones favorables para la reforestación o revegetación, se iniciará la siembra de especies nativas.
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Una vez
	-

	
	
	PLAN DE REVEGETACIÓN
4. El proceso de Plan de Revegetación se emplea en aquellas zonas que no vaya a ser utilizada para la explotación del material pétreo. También los lugares donde se requiera restaurar los hábitats afectados por cortes de taludes, deslizamientos, etc., deben ser revegetados y reforestados con especies herbáceas, arbustivas y arbóreas nativas que se inventariaron en la línea base ambiental.
5. El objetivo principal del plan de revegetación es reconstituir la cubierta vegetal natural, hasta donde sea posible con especies nativas de la zona.
6. En las zonas donde la regeneración natural no de resultados esperados se procederá con un proceso de revegetación que tomará en cuenta la implementación de viveros volantes, en los cuales se realice la producción de especies nativas del sector. Las especies nativas pueden irse adaptando para su posterior plantación en las áreas afectadas.
	
	
	

	
	
	REGENERACIÓN NATURAL
7. En las zonas donde se observen que las condiciones ambientales de humedad y suelo orgánico sean favorables y se observe que la regeneración natural se ha iniciado su proceso de recuperación ecológica se optará por la regeneración natural, debiendo en algunos casos realizar un raleo de especies pioneras y preferir el establecimiento de especies del bosque natural. Evitando la implantación de especies exóticas que pudieran perjudicar el entorno natural.
	
	
	

	
	
	CONTROL DE EROSIÓN EN TALUDES
8. Las zonas a ser tomadas en cuenta para el proceso de revegetación son principalmente los taludes que se han formado por cortes de tierras y que por los declives no se han restaurado naturalmente.
	
	
	



0. [bookmark: _Toc371321307][bookmark: _Toc373837748][bookmark: _Toc454569386][bookmark: _Toc39649740][bookmark: _Toc40380947]PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA.
10. [bookmark: _Toc454569387][bookmark: _Toc39649741][bookmark: _Toc40380948]Objetivos
· Signifique un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana.
· Signifique un mínimo o nulo impacto al ambiente.
· Cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables, es decir, que sea consistente con todos los códigos, guías y prácticas recomendadas, así como con los requerimientos de uso del terreno de las autoridades municipales y/o gubernamentales.
· No represente una responsabilidad inaceptable para presentes o futuros propietarios del terreno.
· Sea estéticamente aceptable y no signifique deterioros al paisaje.

10. [bookmark: _Toc454569388][bookmark: _Toc39649742][bookmark: _Toc40380949]Fichas Técnicas
2. [bookmark: _Toc39649743][bookmark: _Toc40380950]PCA-01 Cierre, abandono y entrega de instalaciones temporales (campamento de obra)
		PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA.

	CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DE INSTALACIONES TEMPORALES (CAMPAMENTO DE OBRA)

	Lugar de aplicación:
	Sitio de obra
	PCA-01

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Suelo
	Afectaciones al ambiente por inadecuada operación 
	COMPONENTES DEL PROGRAMA
Se entiende por abandono al cierre de la construcción y consiste en el retiro de equipos, estructuras de construcción y/u operaciones, así como la limpieza de los sitios en los que estas actividades se desarrollaron.
El desmantelamiento es la acción o efecto de desbaratamiento de una estructura y retiro, es el abandono con el retiro.
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
1. Realizar el reconocimiento y evaluación del área a ser abandonada, preparando un programa de trabajo para cada parte de la obra, considerando la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas en general;
2. Dar a conocer la decisión de abandono del área del proyecto a las autoridades competentes, en un plazo máximo de un mes desde tomada la decisión.
3. Informar oportunamente a las autoridades y miembros de las comunidades que se encuentren ubicados en el área de influencia sobre el abandono de operaciones y sus consecuencias positivas o negativas que ello acarreará. 
4. En caso de abandono temporal se realizará el cierre perimetral de las instalaciones y se adoptará las seguridades necesarias para impedir el ingreso de extraños.
5. El desmantelamiento de las estructuras se la realizara de manera ordenada de cada uno de los componentes, pudiendo efectuar el reciclaje de estos componentes y la transferencia de equipo, locales y la liquidación final del negocio, en cumplimiento con las disposiciones legales para el caso. 
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Una vez
	Previo a entrega de obra

	
	
	PROCEDIMIENTO DE TRABAJO:
Se elaborará un programa de trabajo para el abandono y/o retiro, en el cual deben estar:
6. Metas del retiro y/o abandono;
7. Inventario de todos los activos y pasivos;
8. Desmantelamiento y limpieza de todas las áreas intervenidas;
9. Retiro de residuos sólidos y líquidos perjudiciales para el hábitat. Limpieza de áreas;
10. Restauración ecológica de las áreas intervenidas;
11. En caso de abandono temporal, definir los tiempos de recuperación y los planes a futuro para uso de las instalaciones, equipos, herramientas, etc.
12. Además, se definirán las actividades de mantenimiento periódico y medidas de protección de la vía.
	
	
	

	
	
	RETIRO EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN
Una vez completada la fase de construcción, debe retirarse todas las instalaciones temporales utilizadas para tales actividades (bodegas, talleres, alojamiento, patios de maquinarias, etc.), todo el equipo y maquinaria, y los residuos generados por el proyecto en esta fase (plásticos, madera, baterías, entre otros); es decir, no debe quedar nada que no vaya a ser utilizada para la etapa operativa. 
El retiro comprende la ejecución de las siguientes actividades: 
13. Realizar un listado de todas las instalaciones que serán retiradas. 
14. Realizar un inventario de equipos, materiales, herramientas. Determinar cantidad, pesos y/o volúmenes. 
15. Realizar el inventario de áreas afectadas 
16. Determinar los elementos de propiedad de contratistas que deberán ser retirados a su cargo (ej. Equipo motorizado). 
17. Determinar y clasificar los elementos a ser manejados como desechos. 
18. Identificar sustancias o elementos peligrosos para un manejo especial. 
19. Definir áreas de almacenamiento temporal para los elementos según su clasificación y la protección que se dará a las áreas para evitar la contaminación del suelo. 
20. Determinar una propuesta de trabajos a ejecutarse considerando equipo, materiales y personal disponible para esta fase. 
21. Determinar un calendario de retiro de instalaciones eléctricas, equipos, embalaje y almacenamiento de elementos recuperables, retiro de mobiliario. 
22. Derrocamiento de infraestructura aplicando medidas de prevención de contaminación de los recursos suelo y agua. 
23. Demolición y retiro de cimentaciones hasta dejar descubierto el suelo natural. 
24. Se recomienda que las escombreras de la fase constructiva prevean un área para recibir el material producto de la fase de retiro. 
25. Identificación y retiro de suelo y/o agua contaminada para su tratamiento. 
26. Limpieza de las áreas. 
27. Remediación de suelos contaminados (si es aplicable) 
28. Inspección minuciosa de todas las áreas para verificar el retiro y limpieza de áreas. 
29. Clasificación, pesaje y disposición final de desechos según disposiciones del Programa de Manejo de Desechos. Verificación del destino final de desechos mediante actas de entrega-recepción de todos los desechos. 
30. Levantar un acta preliminar de retiro y aprobación para el inicio de la fase de restauración. 
31. Proceder a la restauración de las áreas, incluye el cierre definitivo de accesos utilizados solo para la fase constructiva.  La restauración empezará revisando la información del estado inicial de las áreas ocupadas que debe ser levantada previo el inicio de actividades. 
	
	
	




2. [bookmark: _Toc454569389][bookmark: _Toc39649744][bookmark: _Toc40380951]PCA-02 Cierre, abandono y entrega de instalaciones
		PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA.

	CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DE INSTALACIONES

	Lugar de aplicación:
	
	PCA-02

	Aspecto ambiental
	Impacto identificado
	Medidas propuestas
	Responsable
	Frecuencia 
	Plazo (meses)

	Suelo
	Afectaciones al ambiente por inadecuada operación 
	CIERRE DE OPERACIONES Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS.
1. En cualquiera de las fases, el cierre de operaciones y rehabilitación de áreas afectadas, deberá ser planificado desde la prefactibilidad y factibilidad del proyecto, siendo progresivo en las diferentes etapas de la vida útil del proyecto, para minimizar los efectos de erosión/hundimiento, promover biodiversidad y restaurar habitad naturales, de acuerdo a lo establecido en el plan de manejo ambiental y específicamente en el plan de cierre y abandono respectivo. El objetivo del plan de cierre es de retornar las áreas afectadas a un estado físico, biológico y químico estable y en una condición funcional ecológica
	Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) Contratista de obra
Fiscalizador de obra
	Una vez
	-

	
	
	CIERRE DEFINITIVO Y ABANDONO DEL ÁREA.
2. Dos años previos a la finalización prevista del proyecto, para las fases de explotación y subsecuentes se actualizará el plan de cierre inicial y se incluirá un detallado cronograma de actividades de cierre,  presupuesto final, procedimientos operativos definiendo específicas acciones de cierre, y se deberá presentar un plan de cierre definitivo que incluya la recuperación del sector o área, un plan de verificación de su cumplimiento, los impactos sociales y su plan de compensación y las garantías actualizadas indicadas en la normativa ambiental aplicable;  así como, un plan de incorporación a nuevas formas de desarrollo sustentable. Este plan deberá ser aprobado por el Ministerio del Ambiente. De ser requerido, un ajuste financiero será aceptado para satisfacer las necesidades del presupuesto final
	
	
	

	
	
	ACTIVIDADES DE CIERRE.
3. El área será rehabilitada y recuperada de acuerdo a lo establecido en los estudios ambientales aprobados, y previa consulta, planificación y aprobación de las autoridades pertinentes, se podrá adecuar para su uso en otros fines, especialmente culturales o recreativos.
4. Las actividades de cierre deberán incluir medidas destinadas a alcanzar la estabilidad de los terrenos, la rehabilitación biológica de los suelos, la reducción y el control de la erosión, la protección de los recursos hídricos, la integración paisajística, etc. De esta manera, serán objeto de aprobación entre otros, las actividades referentes a:
· Instalaciones de almacenamiento de sustancias y materiales peligrosos.
· Rehabilitación de escombreras: revegetación,  otros;
· Manejo de los lagos artificiales producto de las minas a cielo abierto;
· Rehabilitación de taludes;
· Impactos adversos sobre la superficie y la calidad del agua subterránea;
· Remediación de suelos contaminados;
· Diseño y mantenimiento de las estructuras de gestión del agua superficial;
· Las emisiones de polvo;
· Manejo de flora y fauna afectadas,
· Desmantelamiento y retiro de campamentos, plantas de procesamiento, maquinarias,  equipos, obras de infraestructura, servicios instalados, y otros.
	
	
	

	
	
	DAÑOS ECOLÓGICOS Y PASIVOS AMBIENTALES.
5. Los promotores y ex-promotores del proyecto que hubieren producido daños al sistema ecológico, alteraciones al ambiente o pasivos ambientales serán responsables de la rehabilitación, compensación y reparación de los daños causados antes y después del cierre de operaciones de la concesión, respectivamente, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a las que hubiere lugar. Las acciones legales por los daños ambientales producidos 
	
	
	

	
	
	RESTAURACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL
6. Reforestación y revegetación con especies nativas del lugar.
7. Revegetación con tecnologías afines a las condiciones ambientales de los sitios
8. Revegetación periódica para cubrir áreas donde la revegetación inicial no haya sido exitosa.
9. Las condiciones del suelo luego de las distintas actividades de las concesiones, no serán apropiadas para el desarrollo de las plantas nativas y antes de realizar las tareas de revegetación, se deberá preparar el suelo. Para lo cual se requerirá movimientos de tierras y preparación del suelo a revegetarse, se retirará la grava compactada.
10. Luego del retiro de la grava, se dispersará la materia orgánica sobre la superficie del área para reparar el suelo en el que se va a restituir la vegetación, en lo posible con suelo orgánico y donde la fase de siembra así lo requiera.
11. Seguimientos semestrales de la reforestación y revegetación
	
	
	

	
	
	MONITOREO DE ACTIVIDADES DE CIERRE.
12. Es necesario prever en la planificación del cierre un periodo adecuado de monitoreo. El monitoreo deberá ser diseñado para demostrar que se cumplen los criterios y condiciones de cumplimiento propuestos y que el sitio es seguro, estable y ha alcanzado los objetivos de cierre planificados. S
	
	
	

	
	
	AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE.
13. Toda vez que se hayan cumplido las obligaciones de las actividades de cierre y monitoreo luego de finalizadas las operaciones, se presentará una auditoría ambiental de cierre, la cual verificará el cumplimiento de dichas actividades y permitirá la extinción de la licencia ambiental.
14. Los resultados de la Auditoría Ambiental de Cierre o Informe Ambiental de cierre serán socializados conforme al marco legal vigente y a la categoría de licenciamiento que aplicare
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[bookmark: _Toc40380952]CONSULTA PÚBLICA Y DIVULGACIÓN

8.1 [bookmark: _Toc40380953]CUMPLIMIENTO DE SALVAGUARDAS
Por la naturaleza de las obras previstas, típicas de infraestructura urbana de pequeño y mediano tamaño, cuyos impactos sociales y ambientales son conocidos, mitigables y de corto plazo, el Programa de equidad para el acceso a la justicia y rehabilitación (EC-L1264) se ha clasificado por el Banco como Categoría "B". Los riesgos e impactos socioambientales negativos del programa serán adecuadamente mitigados y controlados por medio del plan de manejo ambiental y social presentados en el presente estudio.

A través de la Política operativa de medio ambiente OP 703, y su directiva B.6, el Banco establece que todas las operaciones clasificadas bajo las Categorías A y B requieren realizar consultas con las partes afectadas y considerar sus puntos de vista. También establece que se podrá llevar a cabo consultas con otras partes interesadas para permitir un rango más amplio de experiencias y perspectiva. Así mismo, los TDRS para la contratación de esta consultoría disponen que las consultas deberán llevarse a cabo cuando los documentos ambientales y sociales estén listos para la publicación en la página externa del Banco, como requisito para planear la misión de análisis.

A través de la Política operativa de Acceso a la información OP 102, se establece el principio de máximo acceso a la información y el compromiso del Banco con la transparencia en todas sus actividades. El Banco procura maximizar el acceso a la información que genera y, por tanto, divulga cualquier información que no figura en la lista de excepciones. En el punto 5.2 se reitera que como parte de la evaluación ambiental “se deberá suministrar la información en los lugares, idiomas y formatos que permitan consultas de buena fe con las partes afectadas.”

8.2 [bookmark: _Toc40380954]SITUACIÓN ACTUAL DEL ECUADOR
El día 12 de marzo de 2020, frente a la posibilidad inminente de un contagio masivo por la presencia del virus SARS- COV2, el Gobierno ecuatoriano declara el Estado de emergencia sanitaria en todos los establecimientos del Sistema Nacional de Salud y resuelve que como adopción de medidas de prevención se promoverá el uso de mecanismos como teletrabajo, teleducación, entre otros, con el objetivo de evitar la propagación del virus. 
El mismo día, el Ministerio de trabajo acordó las directrices para la aplicación de teletrabajo durante la declaratoria de emergencia sanitaria y el Ministerio de educación suspendió las clases a nivel nacional. 
El día 14 de marzo, el Ministerio de relaciones exteriores y movilidad humana y el Ministerio de Gobierno acuerdan disponer la suspensión total de todos los vuelos de compañías de aviación que transporten pasajeros desde destinos internacionales hacia el Ecuador, la prohibición de desembarco en puertos ecuatorianos de pasajeros lleguen a bordo de buques turísticos de crucero, el desarrollo de eventos masivos, las visitas a centros geriátricos y el establecimiento de protocolos de visitas y otras actividades en los centros de retención. 

El día 16 de marzo, mediante cadena nacional anunció las siguientes medidas a implementarse desde el día 17 de marzo: restricción de circulación peatonal y vehicular en las vías pública, funcionamiento de restaurantes, hoteles y comercios, entre otras.  

El día 17 de marzo, el Presidente declara el Estado de excepción por calamidad pública, que además de limitar el tránsito, la asociación y reunión de la población en general, establece un toque de queda y la suspensión de las jornadas presenciales de trabajo con excepciones. 

Todo lo antes expuesto, sumado al limitado acceso al uso de computadoras e internet a nivel nacional y en la zona de estudio, no es posible, por el momento, realizar las jornadas de consultas. Sin embargo, a continuación se presenta el protocolo de consulta que SNAI debe aplicar para este proyecto siguiendo los lineamientos establecidos por el Banco para este fin.


8.3 [bookmark: _Toc40380955]PROTOCOLO DE CONSULTA PARA LA INTERVENCIÓN DEL CAI EN ESMERALDAS

El proceso de consulta para la intervención a realizarse en el CAI ubicado en la ciudad de Esmeraldas consta las siguientes etapas: 1) planificación, 2) ejecución, 3) elaboración de informe de sistematización/actualización del plan de consulta, 4) revisión y/o inclusión de los criterios de la población, 5) retroalimentación.

8.3.1 [bookmark: _Toc40380956]Planificación
8.3.1.1 [bookmark: _Toc40380957]Fecha lugar y responsables
Una vez el Gobierno restablezca las actividades a nivel nacional, permita el transito interprovincial y levante las restricciones de visitas y otras actividades en los centros de retención, el consultor confirmará el día, la hora y el lugar del proceso de consulta, con la debida motivación y justificación, debiendo considerar las prácticas locales como: ferias, festividades, etc., con el fin de garantizar la mayor y mejor condición de convocatoria y de concurrencia al evento y cumplir con el principio de máximo acceso a la información del Banco. 

El proceso de consulta estará a cargo del SNAI, que se encargará de la logística necesaria. Es indispensable la colaboración y participación de los técnicos que conozcan los detalles del proyecto en temas de diseño, cronograma, entre otros; y cualquier otro representante que el Banco considere necesario. 

8.3.1.2 [bookmark: _Toc40380958]Participantes
En campo se levantará una lista de partes interesadas relevantes que incorporará a todas las personas que pueden verse afectadas por el proyecto. Esto incluye a beneficiarios del proyecto, afectados y otros que pueden no resultar afectados, pero pueden poseer información y recursos beneficiosos para el proyecto. La lista de convocados incluirá como mínimo a autoridades, administrativos y adolecentes del CAI, organizaciones sociales, gremiales, del sector productivo, instituciones públicas y privadas que tengan vinculación con el CAI, expertos, académicos, representante del Banco, representantes del gobierno local, ente otros.

Se analizará la lista de partes interesadas incorporando como mínimo los siguientes criterios:

• Principales categorías y subcategorías de partes interesadas.
• El tipo de interés en el proyecto: probables impactos o beneficios, o intereses; positivos o
negativos.
• Características claves (situación social, factores culturales, ubicación, tamaño, capacidad
organizacional y nivel de influencia, vulnerabilidad o exclusión social).
• De qué manera se relacionará el proyecto con cada uno de los diferentes grupos (cómo
proporcionará información previa significativa, si usará reuniones públicas, grupos focales,
informantes claves o entrevistas estructuradas como instancias o formatos para vincularse, etc.).

Con esta información se creará el plan de consultas según el formato matriz proporcionado por el banco.

8.3.1.3 [bookmark: _Toc40380959]Mecanismos de convocatoria y difusión
Para convocar a los representantes, líderes y comunidad se debe preparar y entregar invitaciones formales escritas, de preferencia en persona o por el medio que resulte más conveniente para el o la invitada. Se debe llevar registro de entrega/recepción como medio de verificación de la convocatoria. Se sugiere que sean formateadas y firmadas por la máxima autoridad de SNAI.

Para asegurar una adecuada publicidad y la mayor asistencia posible, se evaluará en campo la factibilidad de gestionar los mecanismos adicionales de convocatoria efectivos, como mensajes en radiodifusoras locales, colocación de carteles informativos en lugares de concurrencia masiva estratégicos (ej.: templos, plazas, mercados), la publicación de contenido en redes sociales y otros medios de alta difusión.

La información que se transmitirá para convocar a los actores de influencia del proyecto deberá incluir una breve introducción del mismo y una agenda preliminar. La convocatoria debe ejecutarse al menos 10 días hábiles antes del evento para asegurar el mayor número de asistentes y se hará un recordatorio uno o dos días antes del evento mediante llamada o mensaje.

8.3.1.4 [bookmark: _Toc40380960]Método de consulta
El método de consulta que se implementará para socializar la construcción y/o adecuación del CAI, es el de una asamblea de presentación pública, a la que se debe invitar a los actores de influencia de la construcción y operación del CAI, a las autoridades y organizaciones locales y otros actores interesados previamente identificados. Se presentará de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio culturales locales, los siguientes puntos como mínimo:
· Objetivos de la consulta y agenda
· La naturaleza del proyecto y de qué manera podría afectar a los diferentes grupos de partes.
· El análisis ambiental y social del proyecto.
· Plazos.
· Derechos y responsabilidades de las personas en el marco de ejecución del proyecto.
· Mecanismo para presentar quejas y reclamos.
En la asamblea se generará un espacio de diálogo donde se responderán inquietudes y se receptará observaciones y opiniones. Para que el proceso de consulta sea significativo, se debe contemplar la posibilidad de que se produzca una modificación del diseño o de la implementación del proyecto.
Con el fin de garantizar un acceso equitativo y justo al proceso, se hará un esfuerzo especial para asegurar que los adolescentes privados de la libertad puedan participar del proceso de manera equitativa, reconociendo que los impactos adversos temporales y bajos de la construcción pueden afectarlos más que a otros grupos. Lo mismo se deberá hacer con los actores sociales auto identificados como afro ecuatoriano. En ese sentido, se tomará todas las medidas necesarias para garantizar que se tengan en cuenta sus opiniones y preocupaciones de manera prioritaria. En campo se evaluará la posibilidad de realizar la consulta a este grupo de manera independiente y en un horario diferenciado. 

8.3.2 [bookmark: _Toc40380961]Ejecución
El día del evento SNAI es responsables de contar con los formatos para el registro de comentarios, el registro de asistencia y de la gestión de los mismos. También es responsable de proveer el proyector para la presentación y hacer las pruebas necesarias para asegurar su funcionamiento.

La ventaja de las reuniones públicas como formato de consulta es que el proyecto puede tomar contacto con un gran número de partes interesadas y que hay un grado de transparencia en el proceso debido a que todos reciben la misma información y escuchan la discusión. Se tendrá especial cuidado de verificar que el proceso no esté dominado por los grupos más poderoso. Se realizará las consultas en lugares de fácil acceso y se proporcionará refrigerios para garantizar que los asistentes no incurran en gastos personales. 


8.3.3 [bookmark: _Toc40380962]Elaboración de informe de sistematización/ actualización del plan de consulta

Una vez realizado el proceso de consulta, el plan de consultas deberá ser actualizados sobre la base de información proporcionada por las partes interesadas. El plan de consultas se puede ampliar o actualizar permanentemente con la siguiente información adicional:

• Preocupaciones y recomendaciones claves manifestadas por las diferentes categorías y subcategorías de partes interesadas.
• El modo en que el diseño y la implementación del proyecto abordarán las opiniones de cada uno de los grupos de partes interesadas.
• La forma en que el proyecto proporcionará retroalimentación a las partes interesadas sobre cómo sus opiniones se reflejan en las decisiones del proyecto.
• El modo en que el proyecto busca relacionarse con los diferentes grupos de partes interesadas durante el resto de la preparación del proyecto y durante la implementación.

8.3.4 [bookmark: _Toc40380963]Revisión y/o inclusión de los criterios de la población
El análisis de los aportes de las partes interesadas se realizará en base a cuatro puntos:

I. Cómo se pueden reflejar los aportes de las partes interesadas en los diseños revisados y
mejorados del proyecto básico y en su implementación.
II. De qué manera los aportes de las partes interesadas pueden proporcionar la base para sumar
al proyecto beneficios adicionales y específicos a las comunidades locales.
III. Cómo se deberían evitar, minimizar o compensar los impactos adversos potenciales.
IV. Cuáles son los mecanismos institucionales y organizacionales más adecuados para que
el proyecto tenga capacidad de respuesta ante las necesidades y preocupaciones de las partes
interesadas.

El consultor incluirá en el estudio ambiental las opiniones y observaciones generadas en los procesos de participación, siempre y cuando se justifique su pertinencia y viabilidad técnica y económica. 

8.3.5 [bookmark: _Toc40380964]Retroalimentación
En un periodo no más largo de 15 días después de la consulta se comunicará a los participantes, por medio de infografías que se harán llegar a los correos electrónicos y/o teléfonos celulares u otros medios que garanticen la entrega a la mayor cantidad de asistentes, los resultados de la consulta, incluyendo lo siguiente: 

Un registro del lugar, el momento y las personas que participaron.
• Asuntos claves discutidos.
• Acuerdos alcanzados.
• Cómo se han tenido en cuenta o se tendrán en cuenta las recomendaciones de las partes
interesadas en la toma de decisiones del proyecto.
• Cómo se espera que las decisiones adoptadas sobre la base de los aportes de las partes
interesadas mejoren los beneficios y reduzcan o compensen los impactos adversos.
• Ámbitos de desacuerdo u opiniones divergentes, ya sea entre las partes interesadas o entre
los participantes y las autoridades del proyecto, y los motivos por los que no se pueden incluir
algunas recomendaciones.
• Futuros canales de comunicación, procesos de consulta previstos y el acceso a reparación
mediante un mecanismo de quejas y reclamos. 
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GRUPOS DE 

EDADES

2.010             2011201220132014201520162017201820192020

< 1 año4.9234.8674.8034.7394.6774.6154.5554.4974.4404.3844.331

 1  -  419.47019.49019.42219.27119.05718.80818.55318.30418.05917.82217.589

 5  -  922.87423.07323.24823.39623.50523.54923.50223.36123.14222.86222.549

 10 - 1421.62721.97922.30722.60122.85623.07423.26423.43323.57623.67923.719

 15 - 1920.05420.38520.72421.07221.42621.78022.12422.44422.72922.97423.184

 20 - 2417.01217.19717.40317.63417.88718.15818.44018.73019.03119.34219.651

 25 - 2915.06415.23715.39515.54415.69015.84116.00616.19216.39916.62516.866

 30 - 3413.32713.57213.80314.01614.21114.38814.54814.69514.83414.97015.113

 35 - 3911.38811.60111.82312.05212.28612.52012.74612.95913.15413.33313.493

 40 - 4410.31210.46610.62910.80210.98511.18011.38511.59811.82112.04912.278

 45 - 499.4059.5649.7179.86610.01410.16210.31510.47510.64510.82411.015

 50 - 548.1868.3868.5758.7538.9219.0809.2329.3809.5259.6679.809

 55 - 596.5526.7526.9527.1517.3477.5387.7207.8938.0578.2128.360

 60 - 645.0425.1895.3445.5085.6795.8556.0356.2146.3936.5696.740

 65 - 693.8563.9584.0674.1804.2994.4244.5564.6984.8485.0045.165

 70 - 742.7362.8212.9062.9893.0743.1613.2513.3463.4453.5493.658

 75 - 791.8071.8611.9211.9882.0582.1302.2042.2772.3512.4252.503

 80 y Más2.4582.3752.3332.3192.3272.3522.3952.4552.5272.6122.705

TOTAL 196.095198.774201.372203.881206.298208.615210.833212.952214.975216.901218.727
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