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GLOSARIO
Acciones detrimentes: acciones que causan da&ntilde;o, afecci&oacute;n y disminuyen la
calidad de un recurso.
AGROPESA: planta industrial de faenamiento bovino y porcino de la cadena de
supermercados SUPERMAXI (Corporaci&oacute;n Favorita).
Aguas residuales: l&iacute;quidos cuya calidad ha disminuido a causa de su uso.
ASOGAN: Asociaci&oacute;n de Ganaderos de Santo Domingo de los Ts&aacute;chilas.
Aturdimiento: t&eacute;cnica para iniciar el proceso de sacrificio en un camal, se lo
realiza mediante pistolas o golpes en la zona frontal del animal, para prevenir el
sufrimiento del mismo.
Auditor&iacute;a ambiental: conjunto de m&eacute;todos y procedimientos para determinar
cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no conformidades, de
elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistema de gesti&oacute;n, a
trav&eacute;s de evidencias objetivas y en base a t&eacute;rminos de referencia definidos
previamente.
Camal: planta industrial donde se realizan las operaciones de sacrificio y faenado
del ganado que se destina para el abasto p&uacute;blico.
Canal bovina: cuerpo del animal faenado, intacto o dividido, abierto por la l&iacute;nea
media de la columna vertebral; desangrado, desollado y eviscerado (sin partes,
cabeza, m&eacute;dula espinal, genitales y en las hembras sin ubres).
Canal porcina: cuerpo del animal despu&eacute;s del sacrificio, sangrado, eviscerado y
depilado, despojado de la lengua, pezu&ntilde;as, genitales, ri&ntilde;ones y grasa pelviana,
con o sin cabeza.
Contaminaci&oacute;n: incorporaci&oacute;n al medio ambiente de sustancias s&oacute;lidas, liquidas
o gaseosas, o mezclas de ellas, que alteran desfavorablemente las condiciones
naturales del mismo.
Decomiso: animal o de cualquiera de sus partes que luego de la inspecci&oacute;n del
veterinario en la planta de faenamiento, se determina no apto para el consumo
humano.
XV
Demanda Bioqu&iacute;mica de Ox&iacute;geno a los cinco d&iacute;as (DBO5): par&aacute;metro que en
una muestra l&iacute;quida, mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u
oxidada por medios biol&oacute;gicos transcurridos cinco d&iacute;as de reacci&oacute;n,
Demanda Qu&iacute;mica de Ox&iacute;geno (DQO): par&aacute;metro que en una muestra l&iacute;quida,
mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios qu&iacute;micos.
Desollado: acci&oacute;n de degollar, descuerar, quitar la piel a un animal durante el
faenamiento.
Diagn&oacute;stico ambiental: conjunto de estudios y an&aacute;lisis de la situaci&oacute;n ambiental
de un sector espec&iacute;fico.
Efluente: salida o descarga de l&iacute;quidos de un proceso.
Escaldado: ba&ntilde;o en agua caliente de los cerdos sacrificados, para facilitar la
separaci&oacute;n de pezu&ntilde;as y extracci&oacute;n de cerdas.
Evisceraci&oacute;n: remoci&oacute;n de los &oacute;rganos respiratorios, pulmonar y digestivos de
los animales sacrificados.
Faenamiento: proceso higi&eacute;nico de animales para la obtenci&oacute;n de carne para el
consumo humano; que inicia con la recepci&oacute;n de las especies hasta el despacho
de las canales.
FAO: Food and Agriculture Organization.
Impacto Ambiental: efecto producido al medio ambiente por acci&oacute;n humana o
natural.
INEC: Instituto Nacional de Estad&iacute;sticas y Censos.
Introductores: personas que ingresan ganado al camal para su faenamiento y
posterior comercializaci&oacute;n.
MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganader&iacute;a, Acuacultura y Pesca.
Matriz de Leopold: sistema de an&aacute;lisis cualitativo y cuantitativo de diferentes
impactos, a trav&eacute;s de un conjunto de juicios de valor.
OMS: Organizaci&oacute;n Mundial de la Salud.
Oreo: exposici&oacute;n de las canales de animales faenados en cuartos de refrigeraci&oacute;n
(≈15&ordm;C).
Plan de Manejo Ambiental: documento que establece en detalle las acciones
que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los
posibles impactos ambientales negativos y destacar los impactos positivos
causados en el desarrollo de una acci&oacute;n propuesta.
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PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
PROARCA: Programa Ambiental Regional para Centroam&eacute;rica.
PROFORESTAL: Unidad de Promoci&oacute;n y Desarrollo Forestal del Ecuador.
PRONACA: Procesadora Nacional de Alimentos.
Seguridad industrial: herramientas que procuran reducir el riesgo en la industria.
Se&ntilde;al&eacute;tica: t&eacute;cnica que permite optimizar la puesta de se&ntilde;ales y signos en un
sistema de codificaci&oacute;n, destinados a orientar y facilitar a las personas respecto a
su ubicaci&oacute;n y acciones en los distintos espacios y ambientes.
SICA: Sistema de la Integraci&oacute;n Centroamericana.
TULAS: Texto Unificado de Legislaci&oacute;n Ambiental Secundaria.
Vector: veh&iacute;culo o agente que transmite al hombre una enfermedad o infecci&oacute;n,
bajo condiciones naturales.
Zoonosis: infecci&oacute;n o enfermedad infecciosa que se transmite en condiciones
naturales de los animales al hombre.
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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la situaci&oacute;n actual del camal de
la ciudad de Santo Domingo, en el mismo, se comprob&oacute; que el proceso de
faenamiento est&aacute; causando impactos negativos al ambiente y a la poblaci&oacute;n de
manera directa e indirecta, as&iacute; como se identificaron impactos positivos,
principalmente, la generaci&oacute;n de empleo y control del faenamiento clandestino.
El estudio se lo realiz&oacute; mediante visitas al camal, para verificar el proceso de
faenamiento bovino y porcino. Se realizaron entrevistas al personal para obtener
informaci&oacute;n espec&iacute;fica de las etapas de los procesos de faenamiento. Finalmente
se toma muestras de los efluentes l&iacute;quidos para ser analizados.
En la evaluaci&oacute;n de los efluentes se determin&oacute; que se est&aacute; infringiendo los l&iacute;mites
permisibles de descarga a un cauce de agua dulce estipulados en el Texto
Secundario de Legislaci&oacute;n Ambiental, en los par&aacute;metros de DBO5, DQO y S&oacute;lidos
Suspendidos.
Se propone un Plan de Manejo Ambiental con el objetivo de prevenir, controlar y/o
mitigar impactos negativos y potenciar los impactos positivos.
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SUMMARY
This study aimed to determine the current status of the slaughterhouse in the city
of Santo Domingo, it was found that the slaughtering process is causing negative
impacts to the environment and the population of direct and indirect impacts were
identified and positive, the generation of employment and control of illegal
slaughter.
The study was conducted through visits to the slaughterhouse, to verify the
process of slaughtering cattle and pigs. Personal interviews were conducted to
obtain specific information about the stages of slaughtering processes. Finally,
take samples of liquid effluent to be analyzed.
In the evaluation of the effluent is determined to be infringing the permissible limits
of discharge to a stream of fresh water as stipulated in the Environmental Law Sub
Text in the parameters of DBO5, DQO and suspended solids.
We propose an Environmental Management Plan with the aim of preventing,
controlling and / or mitigate negative impacts and maximize positive.
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PRESENTACI&Oacute;N
El presente proyecto tiene la finalidad de establecer la situaci&oacute;n actual del camal
del cant&oacute;n Santo Domingo, mediante un Diagn&oacute;stico Ambiental, el mismo que
permitir&aacute; definir impactos negativos producidos al medio ambiente por su
actividad de faenamiento de animales, los mismos que mediante un Plan de
Manejo Ambiental pueden ser prevenidos, controlados y/o mitigados; de igual
manera se enfocan los impactos positivos de la actividad para poder potenciarlos.
En el primer cap&iacute;tulo, mediante la introducci&oacute;n y objetivos se justifica la
importancia de la realizaci&oacute;n del presente estudio. El cap&iacute;tulo dos contiene la
revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica de procesos de faenamiento, as&iacute; como tambi&eacute;n, un an&aacute;lisis
de la normativa ambiental vigente en el pa&iacute;s.
En el tercer cap&iacute;tulo, se establece la situaci&oacute;n actual del camal, tanto en sus
instalaciones, as&iacute; como en el proceso productivo, tambi&eacute;n se identifica y valora los
impactos producidos por la actividad de faena.
En el cuarto cap&iacute;tulo, se elabora un Plan de Manejo Ambiental, mediante
programas que permitir&aacute;n prevenir, controlar y mitigar impactos ambientales
negativos.
Finalmente
el
cap&iacute;tulo
cinco
presenta
recomendaciones respectivas al presente estudio.
las
conclusiones
y
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CAP&Iacute;TULO 1
GENERALIDADES
1.1. INTRODUCCI&Oacute;N
La planta de sacrificio es el lugar en donde se realizan las operaciones de
sacrificio y faenado del ganado que se destina para el abasto p&uacute;blico (demanda
de carne); dicho establecimiento recibe diferentes nombres de acuerdo a la regi&oacute;n
o pa&iacute;s donde se ubica: Camal, Rastro, Matadero, Frigor&iacute;fico-Matadero, etc.1 Los
camales, generalmente de competencia municipal, tienen el deber de ofrecer un
servicio a la comunidad, sin &aacute;nimo de lucro, que garantice que el ganado se
encuentra sano, que cumple con las normativas sanitarias, no ha sido robado, que
ha sido faenado de forma apropiada, y finalmente, que el proceso se ha realizado
acorde con la legislaci&oacute;n ambiental local.
No s&oacute;lo en nuestro pa&iacute;s sino en toda Latinoam&eacute;rica, existen deficiencias t&eacute;cnico
sanitarias en el proceso c&aacute;rnico, convirti&eacute;ndose &eacute;sta en una industria altamente
contaminante por los desechos generados como: sangre, contenido ruminal,
esti&eacute;rcol y agua, los mismos que normalmente no son tratados de manera &oacute;ptima
antes de ser descargados al medio ambiente. Ecuador cuenta con una poblaci&oacute;n
aproximada de 4,5 millones de bovinos distribuidos en todo el territorio nacional, y
con m&aacute;s de 200 mataderos localizados, que en su mayor&iacute;a est&aacute;n siendo
administrados por los municipios2.
1.2. OBJETIVOS
El objetivo general del presente estudio fue realizar un Diagn&oacute;stico Ambiental,
para conocer el estado actual del componente f&iacute;sico, bi&oacute;tico y socio-econ&oacute;mico
1
2
Falla Humberto. (2.007). Manual B&aacute;sico de Higiene para el operario de centros de faenamiento.
III Censo Nacional Agropecuario. (2.000). Panorama de la cadena agroindustrial de la carne y
subproductos.
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del &aacute;rea de influencia del camal de la ciudad de Santo Domingo y as&iacute; establecer
mejoras en su gesti&oacute;n ambiental.
Los objetivos espec&iacute;ficos fueron los siguientes:
-
Revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica acerca de procesos limpios en camales.
-
Descripci&oacute;n de los procesos de faenamiento bovino y porcino.
-
Identificar aspectos ambientales significativos y de sus impactos.
-
Identificar los requisitos establecidos por la legislaci&oacute;n ambiental aplicable.
-
Elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA).
1.3. IMPORTANCIA
Santo Domingo es una ciudad con un considerable n&uacute;mero de habitantes,
322.080 habitantes en toda la provincia de Santo Domingo de los Ts&aacute;chilas, 70%
corresponde al sector urbano (231.302 habitantes) y 30% sector rural (104.410
habitantes) (INEC 2.010); una de las principales actividades econ&oacute;micas es la
ganadera. Altitud (655 msnm) y clima (lluvioso-subtropical), son caracter&iacute;sticas
que inciden en el r&aacute;pido deterioro de las condiciones de la carne faenada, de no
ser manejada correctamente; de all&iacute;, la vulnerabilidad de la poblaci&oacute;n y la
importancia de realizar un continuo monitoreo de las actividades del camal, tanto
en su operaci&oacute;n como en el manejo de los efluentes, para reducir el riesgo a la
salud de la poblaci&oacute;n por el consumo de los productos, y de la sociedad en
general por la contaminaci&oacute;n potencial en el proceso industrial.
Mediante el diagn&oacute;stico ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, se pretende
que el camal modifique sus procesos para minimizar los impactos ambientales
adversos mediante acciones que permitan satisfacer las m&iacute;nimas demandas
sanitarias y ambientales.
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CAP&Iacute;TULO 2
REVISI&Oacute;N BIBLIOGR&Aacute;FICA
2.1. EL SECTOR DE FAENAMIENTO DE ANIMALES PARA PROVISI&Oacute;N DE
CARNE
2.1.1. INFORMACI&Oacute;N GENERAL DE UN CAMAL
&quot;Camal, Rastro, Matadero, Frigor&iacute;fico Matadero: lugar en donde se realizan las
operaciones de sacrificio y faenado del ganado que se destina para el abasto
p&uacute;blico”3.
2.1.1.1. Bases para el establecimiento de camales
El establecimiento de un camal demanda de un espacio y ubicaci&oacute;n adecuados,
que garanticen el funcionamiento de este servicio p&uacute;blico. Debido a su actividad y
a los malos olores generados por su funcionamiento, es importante que estas
infraestructuras se localicen en la periferia de los poblados4.
Los principales aspectos a tomar en cuenta para el funcionamiento de un camal
son:
2.1.1.2.1. Ubicaci&oacute;n e instalaci&oacute;n
En el establecimiento del rastro es conveniente que se considere lo siguiente:
a) Ubicarse en la periferia de las &aacute;reas urbanas, en sitios con acceso vehicular,
como m&iacute;nimo a 100 m de una v&iacute;a de acceso principal.
b) Estar alejados de fuentes de contaminaci&oacute;n tales como basureros, plantas de
tratamiento de aguas negras, e industria que generen proliferaci&oacute;n de humos y
cenizas.
3
Falla Humberto. (2.007). Manual B&aacute;sico de Tecnolog&iacute;as de Carnes.
Comisi&oacute;n Federal para la protecci&oacute;n contra riesgos sanitarios. (2.005). Gu&iacute;a para la
administraci&oacute;n de rastros y mataderos municipales.
4
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c) Ubicarse lejos de zonas residenciales, recreacionales, comerciales y
administrativas.
d) El terreno debe ser lo suficientemente grande y estar cercado, adem&aacute;s contar
con facilidades para el drenaje de aguas superficiales.
e) Contar con abastecimientos de agua (para las operaciones de lavado, limpieza,
entre otras), energ&iacute;a el&eacute;ctrica (refrigeraci&oacute;n y luminarias), y una adecuada
ventilaci&oacute;n natural (para un trabajo c&oacute;modo del personal).
f) Contar con un espacio para el &aacute;rea administrativa, y para el manejo de los
desechos l&iacute;quidos y s&oacute;lidos generados en el matadero y/o rastro.
g) Considerar la planificaci&oacute;n territorial para ubicar las instalaciones.
2.1.1.2.2. &Aacute;reas b&aacute;sicas para su operaci&oacute;n
Las &aacute;reas necesarias para el funcionamiento del camal son las siguientes:
a) Unidad de producci&oacute;n: integrada por caj&oacute;n de matanza para porcinos y
bovinos, respectivamente.
b) &Aacute;reas complementarias internas: incluye zona de faenamiento, evisceraci&oacute;n
y un &aacute;rea de inspecci&oacute;n y sellado.
c) &Aacute;reas complementarias exteriores: incluye la caseta de control, rampa de
descarga de animales, corrales de ganado y ba&ntilde;o ante-mortem.
d) Incinerador de carnes: horno usado para carne y v&iacute;sceras decomisadas.
e) Dep&oacute;sito de esquilmos: para depositar partes de los animales que no son
comestibles.
f) Tanque elevado para el almacenamiento de agua: para utilizar cuando el
abastecimiento de agua es insuficiente.
g) Frigor&iacute;ficos: se utilizan para guardar la carne faenada y aquella que no pudo
ser distribuida el d&iacute;a de la matanza.
2.1.1.2.3. Principales equipos y herramientas
Los camales, para garantizar el manejo sanitario, y evitar la contaminaci&oacute;n, deben
contar con los siguientes equipos y herramientas:
-
B&aacute;scula para pesar ganado en pie y producto.
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-
Pistola de aturdimiento o sensibilizadores.
-
Gr&uacute;a para izaje de reses.
-
Polipasto para izar cerdos.
-
Polipastos auxiliares.
-
Gancho separador de patas.
-
Gancho m&uacute;ltiple.
-
Despernancadores.
-
Depiladores de cerdos.
-
Vaciadero para panzas.
-
Ganchos sencillos y dobles.
-
Grilletes de sangr&iacute;a.
-
Caldero.
-
Hachas, cuchillos, machetes, palas y mangueras.
-
&Uacute;tiles varios de limpieza como escobas, bandejas, entre otros.
-
Carretillas, tinas pl&aacute;sticas.
-
Percheros para colgar v&iacute;sceras, mondongos.
2.1.1.2.
Impactos
Como en la mayor&iacute;a de las industrias alimenticias, un camal demanda alto
consumo de agua y energ&iacute;a, genera efluentes s&oacute;lidos y l&iacute;quidos con cargas
elevadas de contaminantes, adem&aacute;s de ruido, impacto visual y olores fuertes5.
2.1.1.3.1. Residuos l&iacute;quidos
Los efluentes de los mataderos, contienen: sangre, esti&eacute;rcol, pelo, grasas,
huesos, prote&iacute;nas y otros contaminantes solubles. La composici&oacute;n de los
efluentes depender&aacute; del proceso de producci&oacute;n y de los pre-tratamientos en la
descarga de cada proceso.
En general, los efluentes tienen altas concentraciones de compuestos org&aacute;nicos y
nitr&oacute;geno; la relaci&oacute;n promedio de DQO:DBO5:N es de 12:4:1.
5
INTEC-CHILE. (1.998). Opciones de Gesti&oacute;n Ambiental.
6
Los residuos l&iacute;quidos son generados en6:
a) Los corrales de reposo, por aguas de lavado, materia fecal y orinaria, del
ganado.
b) &Aacute;rea de desangrado.
c) Operaciones de remoci&oacute;n de cueros, pelo y otras partes no comestibles.
d) Procesamiento de la carne, v&iacute;sceras e intestinos; &eacute;stas aguas pueden contener
sangre,
grasa,
fango,
contenido
intestinal,
pedazos
de
carne,
pelo
y
desinfectantes.
e) La operaci&oacute;n de trozado de la carne genera s&oacute;lidos que caen al piso, que se
adhieren a cuchillos y equipos, los que luego son eliminados en la operaci&oacute;n de
limpieza.
Los efluentes generados en el faenamiento vacuno son principalmente aguas de
lavado, con contenidos de sangre y algunas part&iacute;culas gruesas de cueros y
huesos; en el caso del procesamiento de cerdos, son aguas calientes con gran
cantidad de pelo.
2.1.1.3.2. Contaminaci&oacute;n del aire
Esencialmente provocada por malos olores generados en los procesos
productivos, as&iacute; como almacenamiento de desechos, tales como esti&eacute;rcol, sangre,
intestinos y pelo, por su r&aacute;pida descomposici&oacute;n.
2.1.1.3.3. Contaminaci&oacute;n ac&uacute;stica
Ruidos molestos son generados por los animales, maquinaria y veh&iacute;culos de
transporte. El nivel de ruido en el interior de las instalaciones oscila entre 87 a 107
(dB)A.
2.1.1.3.4. Desechos s&oacute;lidos
Del 20 al 50% del peso del animal en pie, no es apto para el consumo humano.
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La mayor parte de los desechos son putrescibles y deben manejarse
cuidadosamente para prevenir los malos olores y enfermedades6.
2.1.2. PROCESO DE PRODUCCI&Oacute;N
2.1.2.1. Descripci&oacute;n del proceso de ganado vacuno
En general en un camal el proceso de faenamiento incluye las siguientes etapas:
aturdimiento o insensibilizaci&oacute;n, deg&uuml;ello, sangrado, descuerado, eviscerado,
corte y lavado de las canales. En algunas Plantas, se realiza el desposte de las
canales para obtener los cortes comerciales de carne o productos procesados6.
La figura 2.1 presenta el diagrama de flujo del proceso, recomendado por INTECCHILE.
2.1.2.1.1. Transporte
Los animales son transportados en camiones, directamente desde fincas o sitios
de comercio (compra-venta), no reciben alimento ni agua, creando estr&eacute;s en el
ganado, al igual que el arreo, asinamiento en los camiones y tiempo de
transporte; produciendo en el ganado merma del tejido muscular y alteraci&oacute;n en la
calidad de la carne por la secreci&oacute;n de adrenalina, &aacute;cido l&aacute;ctico y cortisonas.
2.1.2.1.2. Recepci&oacute;n y manejo previo del ganado7
a) Recepci&oacute;n de los animales: de los camiones los animales son descargados a
trav&eacute;s de rampas hacia los corrales donde permanecen de 12 a 24 h antes de su
faena. En los corrales el ganado no es alimentado con el fin de reducir el volumen
de rumen y esti&eacute;rcol, tan s&oacute;lo se les suministra agua.
b) Marcado: para identificar a los animales, la piel es marcada con pintura fr&iacute;a a
base de aceite.
6
Programa Ambiental Nacional ANAM–PAN–BID. (2.005). Producci&oacute;n M&aacute;s Limpia para el Sector
de Beneficio de Ganado Bovino y Porcino
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c) Inspecci&oacute;n: la inspecci&oacute;n ante-mortem verifica las condiciones de ingreso del
ganado, si ha tenido el reposo previo para su sacrificio y principalmente si est&aacute; en
condiciones de proporcionar una carne apta para el consumo humano y descartar
enfermedades.
d) Ba&ntilde;o externo: el ganado en pie es ba&ntilde;ado para retirar tierra y esti&eacute;rcol, y as&iacute;
garantizar la higiene en la posterior operaci&oacute;n de sacrificio. El ba&ntilde;o se realiza en
el pasillo que conduce los animales hacia el &aacute;rea de noqueo, mediante un sistema
de tuber&iacute;a perforada o con aspersores; cuando hay animales muy sucios, se
emplea agua a presi&oacute;n especialmente en el lomo, ano, genitales y ubres. La figura
2.2 muestra un sistema de duchas para el ba&ntilde;o de reses.
Figura 2.1: Diagrama de flujo “Matanza de ganado y preparaci&oacute;n de carnes”.
Fuente: INTEC-CHILE (1.998).
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Figura 2.2: Duchas laterales para el lavado de reses.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
e) Aturdimiento: con el fin de causar el m&iacute;nimo estr&eacute;s y sufrimiento posible a los
animales, as&iacute; como para facilitar y asegurar la labor de los operarios, se realiza el
aturdimiento de las reses antes de proceder a su deg&uuml;ello y sangrado. El ganado
bovino es insensibilizado con un golpe en el cr&aacute;neo o por electrocuci&oacute;n, siendo
m&aacute;s com&uacute;n el primer m&eacute;todo, haciendo uso de pistolas neum&aacute;ticas o martillos.
Las reses ingresan a la zona de aturdimiento a trav&eacute;s de un pasillo que los
conduce desde los corrales, la misma que se encuentra aislada para evitar que
las dem&aacute;s reses puedan observar el aturdimiento de las que le preceden; en la
figura 2.3 se puede observar el noqueo mediante martillo.
f) Izado: las reses se suspenden de una pata con un gancho a un riel; el
prop&oacute;sito es evitar la contaminaci&oacute;n por el contacto del animal con el piso, facilitar
las acciones de los operarios y contribuir a un mejor sangrado.
g) Deg&uuml;ello: desangrar eficientemente al animal adem&aacute;s de facilitar las labores
posteriores permite asegurar la calidad de la canal. En algunos establecimientos
se aprovecha la sangre como materia prima para la producci&oacute;n de harinas,
elaboraci&oacute;n de alimentos y sustratos alimenticios ricos en hierro, o se vende a
terceros; y en otros se descarga junto con las aguas residuales.
Posteriormente se cortan las patas anteriores, se desprende la piel de la cabeza
junto con las orejas, se cortan los cachos con una sierra el&eacute;ctrica o neum&aacute;tica.
10
Las carnes comestibles de cabezas, sesos, lenguas y patas son refrigeradas para
ser despachadas conjuntamente con las canales.
Figura 2.3: Aturdimiento de reses con martillo.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
h) Desprendimiento de rectos: las &aacute;reas exteriores del recto, el pene, las ubres
y la vulva se cortan.
i) Depilado de jamones: la piel que cubre los jamones se abre y desprende para
facilitar posteriormente la remoci&oacute;n de la totalidad del cuero.
j) Descuerado: la totalidad de la piel de cada res se desprende gradualmente al
ser jalada por g&uuml;inche el&eacute;ctrico. Dependiendo del equipo con el que se cuente
este procedimiento es aut&oacute;nomo o requerir&aacute; de la asistencia de un operario para
evitar da&ntilde;os en el cuero. En la figura 2.4 se puede identificar el depilado y
descuerado de una res.
k) Eviscerado: mediante una sierra se corta el estern&oacute;n para extraer las v&iacute;sceras,
que pasan luego a inspecci&oacute;n post-mortem.
Las v&iacute;sceras rojas y blancas son transportadas en carros o elevadores, hacia
tratamientos posteriores en &aacute;reas separadas.
l) Faenado: las canales se cortan en dos partes a lo largo de la columna
vertebral, utilizando una sierra el&eacute;ctrica, para ello el operario se ubica en una
plataforma movible desde la cual realiza el corte controlando al mismo tiempo su
elevaci&oacute;n.
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Figura 2.4: Depilado y descuerado de una res.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
m) Inspecci&oacute;n y lavado final: se completa la inspecci&oacute;n post-mortem de las
canales y se someten a una limpieza final que incluye la remoci&oacute;n de grasas,
restos de v&iacute;sceras y pelos, y un lavado con agua a presi&oacute;n conteniendo
desinfectantes como f&oacute;rmula.
Las v&iacute;sceras rojas son separadas de las v&iacute;sceras blancas, se lavan e
inspeccionan antes de ser colocadas en transportadores hacia su refrigeraci&oacute;n.
De las v&iacute;sceras blancas, los mondongos, son las que m&aacute;s aprovechadas para
consumo humano. Los mondongos se abren y se extrae el rumen, se lavan y
raspan, y por &uacute;ltimo, son blanqueadas en un tambor rotatorio.
n) Oreo: con el fin reducir la temperatura de la carne y disminuir el crecimiento
bacteriano, las canales se ingresan a una sala de oreo con ≈15&deg;C.
o) Refrigeraci&oacute;n: si las canales no son enviadas inmediatamente a puntos de
venta, deben ser refrigeradas a 2-7&deg;C y su despacho deber&iacute;a ser en un plazo no
mayor a 24 h despu&eacute;s del sacrificio.
p) Despacho: la carne y v&iacute;sceras se registran y embarcan en camiones
refrigerados con destino a los puntos de distribuci&oacute;n final.
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La figura 2.5 presenta un esquema general de las etapas del faenamiento vacuno
en un camal.
Figura 2.5: Operaciones de faenamiento vacuno.
Fuente: Veall Frederick (1.993).
2.1.2.2. Sacrificio y procesamiento porcino
En muchas de sus etapas el faenamiento porcino es similar al vacuno. La figura
2.6 presenta el diagrama de flujo del proceso, recomendado por INTEC-CHILE.
a) Aturdimiento: la insensibilizaci&oacute;n de los cerdos se realiza com&uacute;nmente por
electrocuci&oacute;n o por anestesia con CO2, en este caso no se exige que cada cerdo
se aturda individualmente, de modo que al caj&oacute;n de aturdimiento pueden ingresar
dos o cuatro animales a la vez. La figura 2.7 muestra el aturdimiento por
electrocuci&oacute;n, siendo &eacute;ste el m&aacute;s utilizado.
b) Deg&uuml;ello: despu&eacute;s del aturdimiento, los cerdos son colgados de los trenes
traseros y se deg&uuml;ellan en esa posici&oacute;n para facilitar el sangrado.
c) Escaldado: los animales desangrados se sumergen en un ba&ntilde;o de agua
hirviendo a ≈95&deg;C, y se mantienen all&iacute; durante 1-2 min para elim inar la poblaci&oacute;n
bacteriana presente en la piel del animal y facilitar el desprendimiento de cerdas.
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Figura 2.6: Diagrama de flujo: faenamiento de cerdos.
Recepci&oacute;n e
inspecci&oacute;n
Corral
C&aacute;mara de
matanza
Sancochado
con vapor
Pelado con
rodillos
Corte patas y
cabeza
Pelos
Patas y cabezas
Elevaci&oacute;n
para sangr&iacute;a
Abertura en
canales
Faenamiento en
diferentes partes
Enfriamiento
Almacenaje
Fuente: INTEC-CHILE (1.998).
Figura 2.7: Aturdimiento de porcinos por electrocuci&oacute;n.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
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d) Depilado: los cerdos se colocan en una m&aacute;quina peladora que retira la mayor
parte de pelo, los restos se retiran manualmente.
e) Flameado: las cerdas restantes se eliminan flameando el cuerpo del animal
con un mechero.
f) Eviscerado: se abre el estern&oacute;n del cerdo con una sierra y se exponen las
v&iacute;sceras para retirarlas y someterlas a una inspecci&oacute;n post mortem.
g) Faenado: las canales se abren por completo a lo largo de la columna vertebral
con la ayuda de una sierra el&eacute;ctrica o neum&aacute;tica.
h) Limpieza final: se corta el ano y los restos de v&iacute;sceras, pelos y sebos que aun
permanezcan en las canales. Se hace una inspecci&oacute;n post-mortem de la carne y
finalmente se lavan las canales rigurosamente con agua a presi&oacute;n.
Posteriormente las canales son enviadas al oreo y cuartos refrigerados hasta su
despacho, de igual manera que en el faenamiento vacuno. En la figura 2.8 se
presenta un gr&aacute;fico general de las etapas del faenamiento porcino.
Figura 2.8: Faenamiento porcino.
Fuente: Veall Frederick (1.993).
2.1.3. DATOS
2.1.3.1. Nacionales
En el Ecuador la cadena de la carne y subproductos est&aacute; sustentada en la
explotaci&oacute;n de ganado vacuno y porcino, principalmente; constituyendo la
producci&oacute;n de estas especies, la oferta nacional de carnes rojas para el consumo
directo e industrial. Seg&uacute;n el III Censo Agropecuario Nacional publicado en el a&ntilde;o
2.002, el pa&iacute;s cuenta con una poblaci&oacute;n aproximada de 4,5 millones de bovinos
distribuidos en todo el territorio nacional, en un &aacute;rea de 3,35 y 11,2 millones de
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hect&aacute;reas de pastos cultivados y naturales, respectivamente, principalmente para
la producci&oacute;n de leche y carne2.
Ecuador
cuenta
con
m&aacute;s
de
200
mataderos
localizados,
distribuidos
porcentualmente en las cuatro regiones del pa&iacute;s como se muestra en la figura 2.9.
De los cuales el 45% se encuentran en la regi&oacute;n Sierra, 38% en la Costa y el 17%
en la Amazon&iacute;a y Gal&aacute;pagos.
Figura 2.9: Distribuci&oacute;n (%) de camales en cuatro regiones del territorio
ecuatoriano.
Sierra
17%
45%
38%
Costa
Amazon&iacute;a y
Gal&aacute;pagos
Con excepci&oacute;n de los mataderos privados, los cuales adquieren los animales de
abasto y comercializan carne faenada, los camales municipales se dedican a
prestar servicios, incluido la inspecci&oacute;n sanitaria ante y post-morten.
El cuadro 2.1 presenta informaci&oacute;n acerca del n&uacute;mero de reses faenadas en el
pa&iacute;s, informaci&oacute;n recabada por el Ministerio de Agricultura, Ganader&iacute;a,
Acuacultura y Pesca en el III Censo Agropecuario Nacional realizado en el a&ntilde;o
2.000.
La industria porcina se encuentra en todo el pa&iacute;s, es una actividad poco
desarrollada, por las siguientes razones: altos costos de producci&oacute;n, competencia
por materia prima con la industria av&iacute;cola, falta de centros de cr&iacute;a de
reproductores de raza pura, para la venta a nuevos productores, escasa
innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica, y escasa capacitaci&oacute;n a peque&ntilde;os productores. &Eacute;sta
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industria est&aacute; siendo afectada por la importaci&oacute;n de productos similares de los
pa&iacute;ses vecinos, especialmente del Per&uacute;, donde existen preferencias arancelarias
a la importaci&oacute;n de materias primas, para la elaboraci&oacute;n de alimentos
balanceados.
La poblaci&oacute;n porcina del pa&iacute;s alcanza algo m&aacute;s de las 1&acute;527.000 individuos,
aproximadamente en 440.500 unidades de producci&oacute;n (UPAs)2. La explotaci&oacute;n
tecnificada o semi-tecnificada en la industria porcina, pertenece a pocas
empresas; se estima que aporta aproximadamente con el 22% de la oferta total;
est&aacute; orientada a satisfacer la demanda de carne magra de las cadenas de
supermercados e industrias de elaborados c&aacute;rnicos.
Para el a&ntilde;o 2.002 los diferentes mataderos del pa&iacute;s registraron 522.638 bovinos
faenados, calcul&aacute;ndose una producci&oacute;n aproximada de 210.860 toneladas
m&eacute;tricas (Tm) de carne, lo que significa un incremento del 9% respecto al a&ntilde;o
2.001, como se mostr&oacute; en el cuadro 2.1; la disponibilidad aparente per-c&aacute;pita no
supera los 9 kg/ha/a&ntilde;o. Para el mismo a&ntilde;o, el rendimiento promedio fue de 402
kg de carne; sin embargo es necesario resaltar que por las diferentes
caracter&iacute;sticas de las zonas de producci&oacute;n y los diferentes tipos de ganado, no
hay homogeneidad en la calidad y peso de las canales a nivel nacional; de tal
manera que para la comercializaci&oacute;n de ganado y carne no se toma en cuenta los
factores de calidad, pues el pa&iacute;s no dispone de un sistema de clasificaci&oacute;n de
ganado en pie y carne faenada.
En lo que respecta a la producci&oacute;n de carne porcina, se observa una tendencia
creciente; as&iacute; para el a&ntilde;o 2.002 los mataderos registraron aproximadamente
426.819 porcinos faenados, con una producci&oacute;n de 55.328 Tm de carne, lo que
signific&oacute; un incremento del 10% respecto al a&ntilde;o 2.001. Por la naturaleza de la
comercializaci&oacute;n y destino de la carne porcina, a&uacute;n existe el sacrificio clandestino,
que se estima alrededor del 10% del total registrado en los mataderos.
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Cuadro 2.1: Datos de faenamiento bovino en el Ecuador en los a&ntilde;os 2.001-2.002
A&ntilde;o 2.001
Regiones
A&ntilde;o 2.002
Bovinos
Producci&oacute;n en
Bovinos
Producci&oacute;n en
faenados
toneladas
faenados
toneladas
Subtotal Sierra
200.473
37.004
220.520
40.705
Subtotal Costa
264.406
56.430
287.957
61.538
Subtotal Amazon&iacute;a
12.874
2.897
14.161
3.186
477.753
96.331
522.638
105.429
TOTAL ECUADOR
Fuente: III Censo Agropecuario Nacional. SICA-MAGAP (2.000).
2.1.3.2. Locales
Santo Domingo de los Ts&aacute;chilas es una provincia nueva, y peque&ntilde;a en extensi&oacute;n,
sin embargo, seg&uacute;n datos estad&iacute;sticos recopilados por ASOGAN y Proforestal, la
nueva provincia posee un movimiento representativo de ganado.
En cuanto a la producci&oacute;n ganadera se tiene que la superficie de pastos
cultivados es de 267.000 ha, lo que corresponde al 67% del total de la superficie
provincial. Dentro del &aacute;rea dedicada a ganader&iacute;a, se manejan 280.000 animales
bovinos para abasto de carne y leche, se produce 588.000 L diarios de leche y se
comercializa 5.300 reses por semana7, como se muestra en el cuadro 2.2. Seg&uacute;n
ASOGAN, Santo Domingo de los Ts&aacute;chilas ocupa el segundo lugar, precedido por
Pichincha, dentro de la producci&oacute;n ganadera nacional, como se muestra a
continuaci&oacute;n en la estad&iacute;stica presentada en el cuadro 2.3.
Cuadro 2.2: Ganader&iacute;a en Santo Domingo, a&ntilde;o 2.002
Actividad
Superficie (ha)
Superficie de pastos cultivados
267.000
Bovinos para producci&oacute;n de carne y leche
280.000
Producci&oacute;n de leche
588.000
Comercializaci&oacute;n de ganado
5.300 reses por semana
Fuente: Proforestal (2.002)
7
PROFORESTAL. (2.008). Proyecto de Forestaci&oacute;n y Reforestaci&oacute;n en La Estancia.
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Cuadro 2.3: Movimiento de Ganado: Feria – Camal a nivel nacional.
Provincia – Destino
Terneros
Vaconas
Toretes
Toros
Vacas
Total
%
AZUAY
17
7
0
0
4
28
0,01
BOLIVAR
957
2.315
218
5
343
3.838
1,68
CA&Ntilde;AR
326
279
9
0
13
627
0,27
CARCHI
CHIMBORAZO
263
1.057
5
14
29
1.368
0,6
2.033
14.699
443
17
1.674
18.866
8,27
COTOPAXI
20
152
3
6
33
214
0,09
EL ORO
34
297
11
1
1
362
0,16
3.031
16.973
1.651
47
1.865
23.567
10,33
96
1.210
46
2
50
1.404
0,62
26.560
3.243
1.149
33
392
31.377
13,75
IMBABURA
738
2.987
121
0
214
4.060
1,78
LOJA
18
112
0
0
2
132
0,06
LOS RIOS
6.404
3.534
461
7
471
10.877
4,77
MANAB&Iacute;
5.096
6.148
2.629
49
1.253
15.175
6,65
MORONA
SANTIAGO
151
1.181
32
6
92
1.462
0,64
NAPO
77
1.161
42
0
180
1.460
0,64
PASTAZA
115
933
64
0
50
1.162
0,51
36.725
28.223
1.761
87
2.779
69.575
30,49
434
91
44
5
13
587
0,26
13.701
21.224
1.861
94
2.727
39.607
17,36
SUCUMB&Iacute;OS
89
1.792
110
3
104
2.098
0,92
TUNGURAHUA
39
187
60
0
29
315
0,14
ZAMORA
CHINCHIPE
5
40
8
0
0
53
0,02
Total General
96.929
107.845
10.728
376
12.318
228.196
Porcentaje
42,48%
47,26%
4,70%
0,16%
5,40%
ESMERALDAS
ORELLANA
GUAYAS
PICHINCHA
SANTA ELENA
STO.DGO DE LOS
TS&Aacute;CHILAS
Fuente: ASOGAN (2.008)
2.2. TECNOLOG&Iacute;AS LIMPIAS EN EL PROCESO DE FAENAMIENTO
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define la
Producci&oacute;n m&aacute;s Limpia (P+L) como: “la aplicaci&oacute;n continua de una estrategia
ambiental preventiva integral a los procesos, productos y servicios, para el
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incremento de la eficiencia global y reducir los impactos al ser humano y al medio
ambiente6.”
Los beneficios de la aplicaci&oacute;n de herramientas de P+L est&aacute;n encaminadas al
ahorro (en materias primas, insumos o en el pago de multas), a diferencia de las
tradicionales soluciones “de final de tubo” que, por lo general, representan altos
costos (en dise&ntilde;o, construcci&oacute;n y operaci&oacute;n).
Las herramientas empleadas, en orden jer&aacute;rquico, para el logro de una P+L se
ilustran en la figura 2.10.
Figura 2.10: Herramientas para la aplicaci&oacute;n de Producci&oacute;n m&aacute;s Limpia.
P+L
Reducci&oacute;n en la
fuente
Reuso
Reciclaje
Reducci&oacute;n de impactos y residuos en
el origen de los procesos.
Reusar materia prima en una etapa dentro
del mismo proceso o en otro proceso, dentro
o fuera de la empresa.
Aprovechamiento de subproductos
Reciclaje de materiales inorg&aacute;nicos (papel,
cart&oacute;n, vidrio, etc.).
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
2.2.1. ALTERNATIVAS DE APLICACI&Oacute;N DE P+L EN CAMALES
Los camales generalmente consumen cantidades significativas de agua, por tanto
descargan grandes vol&uacute;menes de aguas residuales y una gran variedad de
subproductos. Tambi&eacute;n es necesario considerar los aspectos de riesgos
ocupacionales generados por ruido, posiciones y movimientos repetitivos, uso de
elementos cortantes y el posible contacto con canales contaminadas.
A continuaci&oacute;n se describen las tres herramientas (reducci&oacute;n, reuso y reciclaje),
para la aplicaci&oacute;n de P+L en camales.
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2.2.1.1. Reducci&oacute;n en la fuente
Es la primera opci&oacute;n para la prevenci&oacute;n de la contaminaci&oacute;n y se logra a trav&eacute;s
de buenas pr&aacute;cticas operativas y de manufactura.
-
Buenas pr&aacute;cticas operativas – BPOs
El cuadro 2.4 presenta las opciones de BPOs en el sector de faenamiento.
Cuadro 2.4: Beneficio e implementaci&oacute;n de BPOs en camales para la P+L
Beneficios
-
Ambientales: reducci&oacute;n de residuos en la fuente.
-
Econ&oacute;micos: eficiencia en el gasto en materias primas, insumos y
productos.
-
Otros: mayor seguridad en la planta.
-
Mantener &aacute;reas de trabajo ordenadas y despejadas.
-
Llevar un control de inventarios de insumos y evitar desperdicios.
-
Sensibilizar y concientizar acerca de desempe&ntilde;o global y ambiental
de la Planta.
Implementaci&oacute;n
Entrenar a un grupo de trabajadores en buenas pr&aacute;cticas de
limpieza.
-
Estandarizar y documentar todas las operaciones.
-
Registrar operaciones diarias.
-
Registrar el consumo de recursos: agua, energ&iacute;a, combustibles,
materias primas.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
-
Buenas pr&aacute;cticas de manufactura
Se tiene principalmente la separaci&oacute;n y recuperaci&oacute;n de la sangre, ahorro de
agua, mantenimiento preventivo y seguridad industrial. En el cuadro 2.5 se
presentan buenas pr&aacute;cticas de manufactura en todas las etapas de faenamiento
en camales.
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Cuadro 2.5: Opciones de mejores pr&aacute;cticas de manufactura en la faena de
ganado.
Beneficios
-
Ambientales: reducci&oacute;n de residuos en la fuente.
-
Econ&oacute;micos: menores p&eacute;rdidas de materias primas.
-
Otros: mayor productividad y calidad de productos y subproductos.
Recepci&oacute;n de animales:
-
Control a la entrada de veh&iacute;culos mediante arcos de desinfecci&oacute;n.
-
Reposo de los animales no inferior a 18 horas.
-
Lavado externo riguroso a presi&oacute;n de los animales.
Aturdimiento, deg&uuml;ello y sangrado:
-
Trato humanitario a los animales.
-
Usar pistolas neum&aacute;ticas para el aturdimiento de reses. Los cerdos
deben insensibilizarse con electricidad o gas carb&oacute;nico.
-
Reducci&oacute;n del desperdicio y contaminaci&oacute;n de la sangre.
Escaldado y depilado de cerdos:
Implementaci&oacute;n
-
Aislamiento y control de temperatura en tanques de escaldado.
-
Control del nivel del agua en el tanque de escaldado.
Evisceraci&oacute;n y faenado:
-
Usar carros de acero inoxidable para transporte de las v&iacute;sceras.
-
Recolecci&oacute;n en seco del polvo o residuos generados en el faenado.
Tratamiento de v&iacute;sceras blancas:
-
Tratamiento diferenciado de v&iacute;sceras de consumo humano y de
consumo animal.
-
Separaci&oacute;n del rumen para aprovechar en compostaje.
Procesamiento de subproductos:
-
Aprovechar los subproductos en la producci&oacute;n de harinas.
-
Evitar la acumulaci&oacute;n de subproductos.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
a) Separaci&oacute;n y recuperaci&oacute;n de la sangre.- La sangre es un subproducto que
debe ser valorizado a trav&eacute;s de la producci&oacute;n de alimentos para consumo animal
y en la industria farmac&eacute;utica. Cuando &eacute;ste se vierte a trav&eacute;s de desag&uuml;es, se
convierte en un residuo que aumenta los niveles de carga org&aacute;nica contaminante;
a continuaci&oacute;n en el cuadro 2.6 se muestra t&eacute;cnicas para la recuperaci&oacute;n de dicho
subproducto.
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Cuadro 2.6: Buenas pr&aacute;cticas de manufactura a trav&eacute;s de la recuperaci&oacute;n de
sangre en la faena del ganado.
-
Ambientales: reducci&oacute;n de residuos en la fuente; menores
vertimientos l&iacute;quidos.
Beneficios
-
Econ&oacute;micos: ingresos adicionales derivados por el
aprovechamiento de la sangre.
-
Sangrado de los animales mediante el uso de un cuchillo hueco
“vampiro”, como se muestra en la figura 2.11.
Implementaci&oacute;n
Recolecci&oacute;n de la sangre luego del deg&uuml;ello empleando recipientes en
materiales higi&eacute;nico-sanitarios.
-
Instalaci&oacute;n de un t&uacute;nel de sangrado a lo largo del riel por donde se
transportan las canales.
-
Instalaci&oacute;n de un drenaje de dos v&iacute;as en el &aacute;rea de deg&uuml;ello para la
separaci&oacute;n de la sangre y las aguas de lavado.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
Figura 2.11: Cuchillo vampiro, conduce la sangre a trav&eacute;s de una manguera
hasta un recipiente de acero inoxidable.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
b) Ahorro de agua.- La mayor generaci&oacute;n de aguas residuales en camales se
debe a operaciones de limpieza durante el sacrificio, faenado de los animales y
operaciones de limpieza de equipos e instalaciones. En el cuadro 2.7 se muestras
opciones para fomentar el ahorro de agua en las plantas de faenamiento.
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Cuadro 2.7: Aplicaci&oacute;n de buenas pr&aacute;cticas de manufactura en camales mediante
el ahorro de agua.
Beneficios
Ambientales: Reducci&oacute;n del consumo de agua y de los caudales de
aguas residuales.
-
Econ&oacute;micos: Menores costos para tratamiento de aguas residuales.
-
Otros Mayor sostenibilidad en el uso del recurso h&iacute;drico.
-
Crear un comit&eacute; para la auditor&iacute;a del consumo de agua.
-
Implantar un estricto barrido en seco antes del lavado con agua de las
instalaciones.
-
Uso de equipos de presi&oacute;n para lavado de pisos y paredes.
-
Todas las mangueras deben contar con un dispositivo de cierre o
Implementaci&oacute;n
pistola.
-
El primer enjuague de pisos y paredes debe realizarse con agua fr&iacute;a
para evitar adherencias.
-
Estandarizaci&oacute;n de las operaciones de limpieza.
-
Capacitar y sensibilizar al personal sobre el buen manejo del recurso
h&iacute;drico.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
c) Mantenimiento preventivo.- Los equipos e instalaciones no se limitan a la
correcci&oacute;n de fallas sino tambi&eacute;n a la prevenci&oacute;n de las mismas. El mantenimiento
preventivo se encamina a evitar posibles fallas en el funcionamiento de equipos e
instalaciones que alteren a su vez el normal funcionamiento de la Planta; a
continuaci&oacute;n en el cuadro 2.8 se establecen par&aacute;metros para realizar un
mantenimiento preventivo de instalaciones y maquinaria utilizadas para el
faenamiento de ganado.
d) Salud ocupacional y seguridad industrial.- Un programa de salud ocupacional y
seguridad industrial mejora los ambientes de trabajo, repercutiendo directamente
en la productividad del personal, reduce y controla riesgos relacionados con la
operaci&oacute;n de la planta. En el cuadro 2.9 se muestran las bases principales para la
instauraci&oacute;n de un plan de seguridad industrial y salud ocupacional.
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Cuadro 2.8: Buenas pr&aacute;cticas de manufactura mediante mantenimiento
preventivo de instalaciones y maquinaria del camal.
-
Ambientales: Reducci&oacute;n de residuos causados por tiempos muertos y
por reparaciones.
Beneficios
-
Econ&oacute;micos: Menores costos de mantenimiento.
-
Otros: Mayor seguridad al interior de la planta.
Instalaciones:
-
Comprobaci&oacute;n peri&oacute;dica de techos, pisos, paredes y sistemas de
iluminaci&oacute;n.
Implementaci&oacute;n
-
Uso de planillas de inspecci&oacute;n.
Equipos:
-
Elaboraci&oacute;n de un programa de mantenimiento preventivo.
-
Elaboraci&oacute;n de hojas de vida de equipos.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
Cuadro 2.9: Implementos, pr&aacute;cticas y medidas para la instauraci&oacute;n de salud
ocupacional y seguridad industrial en una planta de faenamiento.
Pr&aacute;cticas de higiene personal
- Los operarios enfermos no deben participar en las
Implementos de seguridad
Overol, botas de caucho,
casco, guantes de caucho,
mascarllas, protector auditivo.
labores de sacrificio .
- Se deben tener varios overoles debidamente lavados.
- Los faenadores deberan lavarse las manos y
antebrazos con agua y jab&oacute;n antes del incios de
actividades.
- Se debe contar con un botiqu&iacute;n para la atenci&oacute;n de
accidentes.
BPMs
Reducci&oacute;n de riesgos ergon&oacute;micos
Seguridad industrial
- Las sierras deben estar suspendidas
para evitar realizar el esfuerzo
alzarlas.
- Plano de ubicaci&oacute;n de extintores.
- Los operarios deben estar ubicados
sobre plataformas de altura variable
- Diuqes alrededor de tanques de
combustible
-Se&ntilde;alizaci&oacute;n.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
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2.2.1.2. Reuso
Las medidas de recirculaci&oacute;n de materiales en un camal est&aacute; relacionada con el
aprovechamiento de las aguas lluvias. Las aguas lluvias pueden recircularse a
trav&eacute;s de canaletas (ver figura 2.12) instaladas alrededor de techos que las
conduzcan a un reservorio, desde donde se impulse con una bomba a los sitios
donde sean requeridas, pueden aprovecharse en el lavado de las &aacute;reas sucias,
de utensilios que no entren en contacto directo con las carnes y de veh&iacute;culos.
Figura 2.12: Ejemplo de recolecci&oacute;n de aguas lluvias
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
2.2.1.3. Reciclaje
Otra de las herramientas para la aplicaci&oacute;n de P+L es el reciclaje de subproductos
provenientes de la actividad de los camales, en el cuadro 2.10 se presentan
varias opciones para el manejo de los subproductos.
Generalmente, el esti&eacute;rcol y rumen son valorizados mediante compostaje y
obtener fertilizantes y mejoradores de suelos. Otra pr&aacute;ctica que se puede
implementar para el manejo de subproductos, es su ensilaje, para el cual se utiliza
tanques de polipropileno o de concreto, preferiblemente enterrados a ras de piso,
este sistema tiene como limitante los grandes vol&uacute;menes que se generan
diariamente en los camales.
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Cuadro 2.10: Opciones de valorizaci&oacute;n para subproductos del sacrificio de
ganado.
SUBPRODUCTOS
USOS
Huesos
Alimentaci&oacute;n humana y animal, artesan&iacute;as.
Sebos
Panader&iacute;a-pasteler&iacute;a. Elaboraci&oacute;n de jabones.
Bilis
Aplicaci&oacute;n en suelos como fertilizantes.
Pelos
Cepillos, pinceles.
Cuernos y pezu&ntilde;as
Elaboraci&oacute;n de artesan&iacute;as.
Rumen y esti&eacute;rcol
Compostaje.
Gl&aacute;ndulas
Extracci&oacute;n de hormonas.
Intestinos
Cuerdas de guitarras y raquetas.
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
2.3. TRATAMIENTO
DE EFLUENTES L&Iacute;QUIDOS
DEL PROCESO
DE
FAENAMIENTO
Una planta de tratamiento para efluentes de rastros, es dise&ntilde;ada para remover los
niveles de DBO5, DQO, grasas y aceites, s&oacute;lidos suspendidos y microorganismos
pat&oacute;genos, entre otros.
Los procesos de tratamiento que pueden utilizarse para camales, se describen a
continuaci&oacute;n:
2.3.1. PRE-TRATAMIENTO
Consiste en retener los s&oacute;lidos que arrastra el agua, que por su tama&ntilde;o y
caracter&iacute;sticas podr&iacute;an entorpecer el funcionamiento de las plantas de
tratamiento, para este fin se utilizan rejas, como muestra la figura 2.13, que
retienen las part&iacute;culas gruesas del efluente. Se recomienda una abertura en la
reja entre 50 y 100 mm para s&oacute;lidos gruesos y de 12 a 20 mm para s&oacute;lidos finos.
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Figura 2.13: Sistema de rejillas inclinadas
Fuente: PROARCA/SIGMA (2.004).
2.3.2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.3.2.1. Tanque sedimentador
Permite la separaci&oacute;n por acci&oacute;n de la gravedad del material s&oacute;lido suspendido, y
retener parte del material flotante, principalmente por grasas.
La altura del tanque sedimentador debe estar entre 1 y 3 m, en tanto que el &aacute;rea
se calcula asumiendo una velocidad de sedimentaci&oacute;n de 0,04 cm/s. El fondo
debe tener una inclinaci&oacute;n superior a los 15&deg; de mo do que el material
sedimentado se acumule y sea evacuado por una tuber&iacute;a lateral6, en la figura 2.14
se puede observar un modelo de tanque sedimentador. El material flotante debe
ser retirado peri&oacute;dicamente y los lodos generados utilizados en un proceso de
compostaje.
2.3.2.2. Tanque flotador con inyecci&oacute;n de aire
Permite la remoci&oacute;n de las grasas suspendidas en las aguas residuales, mediante
la inyecci&oacute;n de aire, y siempre esta precedido de un tanque sedimentador. El aire
es inyectado a trav&eacute;s de difusores que forman burbujas de no m&aacute;s de 2 mm que
se adhieren a las part&iacute;culas, aumentando su velocidad de flotaci&oacute;n. El tanque est&aacute;
dividido en una de agitaci&oacute;n y otra de separaci&oacute;n. En la zona de agitaci&oacute;n se
realiza la mezcla de las aguas residuales con el aire; y en la de separaci&oacute;n, un
deflector con orificios reduce la turbulencia, permitiendo la separaci&oacute;n de grasas,
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que debe ser retirada manualmente y que pueden ser utilizadas para compostaje;
la figura 2.15, muestra un tanque flotador y sus partes.
Figura 2.14: Corte longitudinal de un tanque sedimentador.
Ingreso de
aguas residuales
Retenci&oacute;n de
material flotante
Rebosadero
Efluente
Tubo lateral para
evacuaci&oacute;n de lodos
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
Figura 2.15: Corte longitudinal de un tanque flotador por inyecci&oacute;n de aire
Deflector
perforado
Rebosadero de
grasas
Efluente
Entrada de
aguas residuales
Entrada de
aire
Zona de agitaci&oacute;n
Zona de separaci&oacute;n
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
2.3.2.3. Lagunas de estabilizaci&oacute;n
Las lagunas de estabilizaci&oacute;n son un sistema bastante difundido para el manejo
de las aguas residuales, principalmente en &aacute;reas rurales; generalmente no se
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construye una laguna aislada sino que se configuran sistemas en serie de dos a
cuatro lagunas. Existen tres tipos de lagunas de estabilizaci&oacute;n, de acuerdo con el
tipo de actividad microbiol&oacute;gica, son: aerobias, facultativas y anaerobias; en la
figura 2.16 se esquematiza un dise&ntilde;o general de una laguna de estabilizaci&oacute;n, as&iacute;
como las caracter&iacute;sticas de las mismas (cuadro 2.11).
Figura 2.16: Esquema de una laguna de estabilizaci&oacute;n.
Entrada
de aguas
residuales
Borde libre
Volumen para el
evento de una
tormenta de 24h
Berma
Volumen
de diluci&oacute;n
Efluente
Rebosadero
Volumen de almacenamiento
Volumen de dise&ntilde;o
Volumen de lodos
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
Cuadro 2.11: Caracter&iacute;sticas de las lagunas de estabilizaci&oacute;n.
TIPO DE LAGUNA
PROFUNDIDAD
(m)
TIEMPO DE
RETENCI&Oacute;N (d)
EFICIENCIA
(%)
0,15 - 1-5
4 - 40
80 – 95
Facultativa
1,5 - 2,5
5 - 30
80 – 90
Maduraci&oacute;n
1,5 - 2,5
5 - 20
60 – 80
Anaer&oacute;bica
2,5 - 5
20 - 50
50 – 80
Aer&oacute;bica
Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
Las lagunas aer&oacute;bicas, con una profundidad m&aacute;xima de 0,5 m, existe aireaci&oacute;n
natural del sistema y requieren una gran extensi&oacute;n de terreno. Se han
desarrollado lagunas aireadas mec&aacute;nicamente, mediante rotores con paletas, que
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permiten aumentar la profundidad hasta 1,5 m. La potencia de agitaci&oacute;n es
aproximadamente de 1 HP por cada 90 m2 de &aacute;rea.
Las lagunas facultativas, tienen una profundidad de 1,5 a 2,5 m; en ellas se
establece un comensalismo entre las bacterias y algas de la zona aerobia
superior y las bacterias y arqueos anaerobios asentados en el fondo. Cuando una
laguna facultativa est&aacute; precedida por otra laguna (normalmente anaer&oacute;bica) se
denomina laguna de maduraci&oacute;n.
Las lagunas anaerobias, poseen una profundidad de los 2,5 m hasta los 5 m. A
diferencia de las lagunas aer&oacute;bicas y facultativas, tienen la capacidad de tratar
aguas de cargas org&aacute;nicas relativamente elevadas (DQO&gt;1.000 mg/L) y
requieren menor &aacute;rea. El efluente de las lagunas anaer&oacute;bicas en muchos casos
sobrepasa los l&iacute;mites t&eacute;cnicos de descarga, por tal raz&oacute;n es necesario
complementarla con una laguna de maduraci&oacute;n.
2.4. LEGISLACI&Oacute;N AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO
La vigente Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica del Ecuador, publicada en el Registro
Oficial No. 449 el 20 de Octubre del 2.008, por su calidad garantista protege un
sin n&uacute;mero de derechos de la naturaleza, recogiendo en su texto desde los m&aacute;s
elementales principios, como el derecho a la preservaci&oacute;n del ambiente y
prevenci&oacute;n del da&ntilde;o ambiental, hasta establecer un capitulo exclusivo sobre los
derechos de la naturaleza (capitulo 7), tambi&eacute;n dota a los ciudadanos de acciones
y recursos, que puedan ser interpuestos en caso de que haya un menoscabo de
estos derechos fundamentales. Es necesario que el Estado dote a sus
ciudadanos de un ordenamiento jur&iacute;dico adecuado acorde con los instrumentos y
tratados internacionales con el fin de tener una participaci&oacute;n activa y efectiva en el
control de la contaminaci&oacute;n. La legislaci&oacute;n aplicable al Camal de Santo Domingo,
estipula sobre la base de reglamentos y normativas de las leyes enunciadas en el
cuadro 2.12. Existe un desglose del articulado m&aacute;s representativo de cada una de
las leyes citadas, en el Anexo1.
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Cuadro 2.12: Revisi&oacute;n de Legislaci&oacute;n ambiental pertinente al Diagn&oacute;stico Ambiental del Camal Municipal de Santo Domingo.
Ley de Gesti&oacute;n Ambiental
Se internaliza los principios de la Declaraci&oacute;n de R&iacute;o de Janeiro. Establece principios y directrices de la
Ley No. 99-37
pol&iacute;tica ambiental; determina obligaciones, responsabilidades, niveles de participaci&oacute;n de los sectores p&uacute;blico
y privado en la gesti&oacute;n ambiental, as&iacute; como l&iacute;mites, sanciones y controles en materia ambiental.
Ley Org&aacute;nica de Salud
17 de Septiembre de 2.008
R. O. No. 427
Establece principios y directrices para la protecci&oacute;n ambiental, a fin de proteger la salud del hombre; es as&iacute;
que implanta la obligatoriedad de los gobiernos seccionales a impulsar y desarrollar programas para prevenir
y disminuir los accidentes laborales.
Ley org&aacute;nica de r&eacute;gimen municipal
Establece como servicio p&uacute;blico y de administraci&oacute;n municipal a los mataderos; permite el cobro de tasas por
Registro Oficial Suplemento 159 de
los servicios prestados por el camal, a trav&eacute;s de una ordenanza.
5 de Diciembre del 2.005
Ley de Sanidad Animal
Establece la presencia de un m&eacute;dico veterinario para realizar un control post-mortem de los animales a ser
Registro Oficial No. 852
faenados en un camal. Adem&aacute;s permite libre acceso a funcionarios de Sanidad Animal con fines de control.
CODIFICACI&Oacute;N 2.004 – 09
Reglamento a la Ley de Mataderos
Registro oficial N&ordm; 502
Se establecen requisitos espec&iacute;ficos para el funcionamiento de camales, en infraestructura como directrices
pare el proceso de faenamiento.
Se categoriza a los camales por su capacidad de faenamiento. Adem&aacute;s se&ntilde;ala como objetivo el desarrollo de
Decisi&oacute;n 197 CAN
la industria de la carne, por esta raz&oacute;n establece un Comit&eacute; nacional de la carne, en cada pa&iacute;s andino, como
R.O. 41, 7-X-96
&oacute;rgano de asesoramiento y una Unidad T&eacute;cnica Nacional de la Carne que regule requisitos t&eacute;cnicos y de
higiene.
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Continuaci&oacute;n Cuadro 2.12
Texto Unificado de Legislaci&oacute;n
-
El Libro VI, T&iacute;tulo I del Sistema &Uacute;nico de Manejo Ambiental, encontramos la ficha Ambiental.
-
Libro VI “De la calidad ambiental”
Ambiental (TULAS)
T&iacute;tulo IV “Reglamento de la Ley de Gesti&oacute;n Ambiental para la
Prevenci&oacute;n y Control de la Contaminaci&oacute;n Ambiental, Anexo I Norma T&eacute;cnica de calidad Ambiental y
R.O. 725
descarga de efluentes: recurso agua
en donde encontramos l&iacute;mites permisibles, disposiciones y
prohibiciones para descargas en cuerpos de agua y/o alcantarillado.
-
En el art&iacute;culo 42 se se&ntilde;ala los criterios generales para la descarga de efluentes.
-
Libro VI “De la calidad ambiental”
T&iacute;tulo IV “Reglamento de la Ley de Gesti&oacute;n Ambiental para la
Prevenci&oacute;n y Control de la Contaminaci&oacute;n Ambiental, Anexo VI Norma T&eacute;cnica de calidad Ambiental
para el manejo y disposici&oacute;n final de residuos s&oacute;lidos no peligrosos en donde encontramos el manejo
de los desechos desde su generaci&oacute;n hasta su disposici&oacute;n final.
Ordenanza Sustitutiva mediante el
cual se norma el funcionamiento y
Reglamentaci&oacute;n para carnetizaci&oacute;n de introductores de ganado al Camal y lineamientos para el cobro de
servicio de matadero municipal de
tasas por faenamiento de ganado.
Santo Domingo
20 de Junio del 2.002
R.O. 601
Fuente: Leyes se&ntilde;aladas
En cuanto a legislaci&oacute;n concerniente al manejo de camales, lo m&aacute;s importante ser&iacute;a la revisi&oacute;n y actualizaci&oacute;n de las leyes
establecidas, y la exigencia por parte de las autoridades de la aplicaci&oacute;n de las mismas. Existe en el pa&iacute;s gestiones exitosas
gracias a la aplicaci&oacute;n de pol&iacute;ticas regionales eficientes, por tal raz&oacute;n es importante reforzar la ordenanza del cant&oacute;n.
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CAP&Iacute;TULO 3
METODOLOG&Iacute;A
3.1. INFORMACI&Oacute;N GENERAL DEL CAMAL
3.1.1. FICHA AMBIENTAL
De acuerdo con el formato de ficha ambiental establecido en el cap&iacute;tulo V, art&iacute;culo
29 y la V disposici&oacute;n transitoria del T&iacute;tulo Disposici&oacute;n final, dentro del TULAS, se
tiene en el cuadro 3.1 la informaci&oacute;n b&aacute;sica del camal de la ciudad de Santo
Domingo.
Cuadro 3.1: Ficha Ambiental del Camal Municipal del Cant&oacute;n Santo Domingo
Identificaci&oacute;n del proyecto
Nombre del Proyecto:
Diagn&oacute;stico Ambiental al Camal Municipal de la ciudad de Santo
Domingo
Localizaci&oacute;n del
proyecto:
Provincia:
Santo Domingo de los
Ts&aacute;chilas
Cant&oacute;n:
Santo Domingo
Comunidad:
Valle del Toachi / El &Euml;bano
Otro:
Propio
Tipo del Proyecto:
Saneamiento ambiental
X
Categor&iacute;a del Proyecto
Otro (especificar):
Proyecto de tesis
Datos del Promotor/Auspiciante
Nombre o Raz&oacute;n Social:
Isabel Garz&oacute;n Alvear
Direcci&oacute;n:
Urb. El El&eacute;ctrico, calles &Aacute;msterdam y Roma
Barrio/Sector: Urb. El
Ciudad: Santo Domingo
El&eacute;ctrico
Tel&eacute;fono: 2746242
Provincia: Santo Domingo de
los Ts&aacute;chilas
E-mail: [email protected]
Localizaci&oacute;n
Regi&oacute;n geogr&aacute;fica:
Costa
X
Coordenadas:
Geogr&aacute;ficas
Este: 706.862,69
Norte: 9&acute;973.232,83
Altitud:
Entre 501-2.300 msnm
X
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Continuaci&oacute;n Cuadro 3.1
Clima
Temperatura: 21&ordm;C
Subtropical
500-2.300 msnm
X
Geolog&iacute;a, geomorfolog&iacute;a y suelos
Ocupaci&oacute;n actual del
Asentamientos humanos
X
Fuentes hidrol&oacute;gicas y cauces
X
&Aacute;rea de influencia:
naturales
Zonas con riquezas minerales
X
Zonas de potencial tur&iacute;stico
X
Llano
El terreno es plano. Las
X
pendientes &lt; que el 30%.
Tipo de suelo
Semi-duro
X
Calidad del suelo
F&eacute;rtil
X
Permeabilidad del suelo
Medias
El agua tiene ciertos problemas
X
para infiltrarse en el suelo. Los
Pendiente del suelo
charcos permanecen algunas
horas despu&eacute;s de que ha
llovido.
Condiciones de drenaje
Buenas
Existen estancamientos de
X
agua que se forman durante
las lluvias, pero que
desaparecen a pocas horas de
cesar las precipitaciones.
Hidrolog&iacute;a
Fuentes
Agua superficial
X
Agua subterr&aacute;nea
X
Nivel fre&aacute;tico
Alto
X
Precipitaciones
Medias
Lluvias en &eacute;poca invernal o
X
espor&aacute;dicas
Buena
El aire es respirable, presenta
malos olores en forma
espor&aacute;dica.
Aire
Calidad del aire
X
Recirculaci&oacute;n de aire:
Ruido
Muy Buena
X
Brisas ligeras y constantes
Tolerable
Ruidos admisibles o
espor&aacute;dicos. No hay mayores
molestias para la poblaci&oacute;n y
fauna existente
X
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Continuaci&oacute;n Cuadro 3.1
Caracterizaci&oacute;n del Medio Bi&oacute;tico
Tipo de cobertura
Arbustos
X
Vegetal:
Importancia de la
Matorrales
X
Com&uacute;n del sector
X
Intervenida
X
Alimenticio
X
Comercial
X
Construcci&oacute;n
X
Insectos
X
Aves
X
Com&uacute;n
X
Cobertura vegetal:
Usos de la vegetaci&oacute;n:
Fauna silvestre
Tipolog&iacute;a
Importancia
Caracterizaci&oacute;n del Medio Socio-Cultural
Demograf&iacute;a
&Aacute;rea de influencia:
Perif&eacute;rica
X
Tama&ntilde;o de la poblaci&oacute;n
Entre 0 y 1.000 hab.
X
Caracter&iacute;sticas &eacute;tnicas de
Mestizos
X
Negros
X
Agua de lluvia
X
Grifo p&uacute;blico
X
Tanquero
X
Acarreo manual
X
Fosas s&eacute;pticas
X
Letrinas
X
Drenaje superficial
X
Desechos s&oacute;lidos
Botadero a cielo abierto
X
Electrificaci&oacute;n
Red energ&iacute;a el&eacute;ctrica
X
Transporte p&uacute;blico
Servicio Urbano
X
Servicio intercantonal
X
Rancheras
X
la Poblaci&oacute;n
Infraestructura social
Abastecimiento de agua
Evacuaci&oacute;n de aguas
Servidas
Evacuaci&oacute;n de aguas
Servidas Lluvias
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Continuaci&oacute;n Cuadro 3.1
Vialidad y accesos
Telefon&iacute;a
V&iacute;as principales
X
V&iacute;as secundarias
X
Caminos vecinales
X
Cabina p&uacute;blica
X
Actividades socio-econ&oacute;micas
Residencial
X
Recreacional
X
Productivo
X
Terrenos privados
X
Terrenos municipales
X
Tercer grado
Asociaciones, federaciones,
X
uni&oacute;n de organizaciones
Lengua
Castellano
X
Religi&oacute;n
Cat&oacute;licos
X
Evang&eacute;licos
X
Religiosas
X
Populares
X
Zonas con valor paisaj&iacute;stico
X
Atractivo tur&iacute;stico
X
Aprovechamiento y uso
de la tierra
Tenencia de la tierra:
Organizaci&oacute;n social
Aspectos culturales
Tradiciones
Medio Perceptual
Paisaje y turismo
Riesgos Naturales e inducidos
Peligro de Deslizamientos
Latente
La zona podr&iacute;a deslizarse
X
cuando se produzcan
precipitaciones
extraordinarias.
Peligro de Terremotos
Nulo
La zona, pr&aacute;cticamente, no
X
tiene peligro de inundaciones.
Nulo
La tierra, pr&aacute;cticamente, no
X
tiembla.
Fuente: TULAS
De la informaci&oacute;n presentada en la Ficha Ambiental, se puede observar que la
operaci&oacute;n del camal de la ciudad de Santo Domingo est&aacute; afectando de manera
significativa factores hidrol&oacute;gicos, geol&oacute;gicos y sociales, de la comunidad
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adyacente a las instalaciones. La cercan&iacute;a al r&iacute;o Toachi, lo hace vulnerable a la
contaminaci&oacute;n; y los efluentes del camal est&aacute;n siendo descargados a piscinas que
no realizan tratamiento alguno, poniendo en riesgo la salud de la poblaci&oacute;n que
vive alrededor de las instalaciones y se abastece de agua de pozos.
3.1.2. ADMINISTRACI&Oacute;N
En torno a la Municipalidad giran toda una serie de instituciones con mayor o
menor participaci&oacute;n, el cuadro 3.2 muestra las instituciones que directa o
indirectamente se relacionan con un camal, seg&uacute;n la Gu&iacute;a realizada por
PROARCA/SIGMA.
Cuadro 3.2: Relaci&oacute;n entre Rastros Municipales e Instituciones.
ALCALD&Iacute;A
Ministerio de Salud
Ministerio de Ambiente
OPERADOR DEL
RASTRO
Encargado municipal
Ministerio de Trabajo
Seguridad Laboral
Asociaci&oacute;n de
Municipios
ONG&acute;s/empresa
privada
Cooperaci&oacute;n
internacional
Ganaderos
Ministerio Agropecuario
Normas Sanitarias
Carniceros /
consumidores
Universidades /
Consultoras
Otros
Fuente: PROARCA/SIGMA (2.004).
Actualmente, la ciudad de Santo Domingo tiene relaci&oacute;n m&aacute;s directa con
instituciones del estado, como son los Ministerios p&uacute;blicos. El cuadro 3.3 presenta
el organigrama estructural del Municipio de Santo Domingo, en el que se observa
que el Camal no se encuentra espec&iacute;ficamente detallado, sin embargo se sabe
que el Camal Municipal es administrado por la Direcci&oacute;n Municipal de Salud (en el
diagrama esta subrayado y en rojo).
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Cuadro 3.3: Organigrama Estructural del Gobierno Municipal de Santo Domingo
I. CONCEJO MUNICIPAL
COMISIONES
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
SECRETAR&Iacute;A GENERAL
PATRONATO MUNICIPAL TS&Aacute;CHILA
ALCALD&Iacute;A
PROCURADUR&Iacute;A
COORDINACI&Oacute;N DE TECNOLOG&Iacute;A
AUDITOR&Iacute;A INTERNA
DIRECCI&Oacute;N DE
PLANIFICACI&Oacute;N Y GESTI&Oacute;N
INSTITUCIONAL
COORDINACI&Oacute;N DE
DESARROLLO TERRITORIAL
DIRECCI&Oacute;N DE SEGURIDAD CIUDADANA
COORDINACI&Oacute;N DE
CONTRATACI&Oacute;N P&Uacute;BLICA
DIRECCI&Oacute;N DE
COMUNICACI&Oacute;N
SOCIAL
DIRECCI&Oacute;N
ADM.
DIRECCI&Oacute;N
DE MEDIO
AMB.
DIRECCI&Oacute;N DE
RECURSOS H.
DIRECCI&Oacute;N
DE SALUD
DIRECCI&Oacute;N DE
AVAL&Uacute;OS Y
CATASTROS
DIRECCI&Oacute;N DE
SANEAMIENTO
AMB.
DIRECCI&Oacute;N DE
PLANIFICACI&Oacute;N
Fuente: Secretar&iacute;a General del Ilustre Municipio de Santo Domingo
DIRECCI&Oacute;N DE
DESARROLLO
COMUNITARIO
DIRECCI&Oacute;N DE
OBRAS
P&Uacute;BLICAS
DIRECCI&Oacute;N
FINANCIERA
DIRECCI&Oacute;N DE
EDUCACI&Oacute;N Y
CULTURA
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3.1.2.1. Equipo de trabajo
El cuadro 3.4 presenta el personal que labora en las instalaciones del camal
municipal de la ciudad de Santo Domingo.
Cuadro 3.4: Personal del camal municipal de Santo Domingo
Personal de
planta
Administrador
Secretaria
Recaudador
M&eacute;dico veterinario
T&eacute;cnico de mantenimiento
Chofer
3 jornaleros
2 guardias de seguridad
Equipo de
Trabajo
Contratista
Secretaria
11 faenadores capacitados
4 personas para el lavado
v&iacute;sceras
2 personas para limpieza
de
3.1.3. INSTALACIONES
3.1.3.1. Ubicaci&oacute;n
El Camal Municipal de Santo Domingo se ubica al nororiente de la ciudad, en el
sector “Brasilia del Toachi”, a 1&frac12; km de la entrada por el By-pass Quito –
Quinind&eacute;, a 10 min del centro de la ciudad de Santo Domingo.
Hasta 1.975 el camal pertenec&iacute;a al Sr. Antonio Granda, quien fue empresario
ecuatoriano, se construy&oacute; en 1.972 con el fin de exportar carne y embutidos8. La
zona en la que se ubica el camal es oficialmente perif&eacute;rica-rural. Debido al
8
Cueva Diego. Universidad Cat&oacute;lica del Ecuador – sede Quito - Tesis “Criterios de evaluaci&oacute;n
econ&oacute;mica financiera del Camal de Santo Domingo de los Colorados”
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crecimiento desordenado de la ciudad, actualmente existen asentamientos
humanos formales (conjunto habitacional, centros de turismo y diversi&oacute;n, entre
otros), e informales (invasiones a terrenos de propiedad p&uacute;blica), a poca distancia
del camal. La figura 3.1 muestra la ubicaci&oacute;n del camal.
Figura 3.1: Ubicaci&oacute;n geogr&aacute;fica del camal de Santo Domingo.
Fuente: Departamento de Planificaci&oacute;n del Ilustre Municipio de Santo Domingo
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3.1.3.2.
Infraestructura
La infraestructura est&aacute; compuesta por dos &aacute;reas, externa e interna. El Anexo 2
muestra el plano del Camal. Las figuras 3.2 a 3.8 presentan fotograf&iacute;as
correspondientes a la infraestructura del camal de Santo Domingo.
-
El &aacute;rea externa incluye:
a) Oficina administrativa.
b) Oficina de m&eacute;dico veterinario.
c) Vestidores para el personal de faenamiento.
d) Sala de reuniones para introductores.
e) Corrales de mantenimiento o estancia de bovinos y porcinos
f) Rampas para facilitar la bajada de animales de los veh&iacute;culos.
g) Comedor de faenadores.
h) Ba&ntilde;os para el personal.
i) Garita de guardias.
j) Laguna de recolecci&oacute;n de efluentes.
-
El &aacute;rea interna incluye:
a) Sala de faenamiento.
b) Sala de lavado de v&iacute;sceras.
Figura 3.2: Oficinas del personal administrativo, m&eacute;dico y operativo.
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Figura 3.3: Entrada y salida de veh&iacute;culos del camal.
Figura 3.4: &Aacute;rea de rampas para descarga de ganado hacia los corrales.
Figura 3.5: Corrales de reposo de ganado previo al faenado.
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Figura 3.6: Piscina de recolecci&oacute;n de efluentes del camal.
El camal tambi&eacute;n cuenta con &aacute;reas de recreaci&oacute;n y servicios, como se muestra en
las figuras 3.7 y 3.8.
Figura 3.7: &Aacute;rea de recreaci&oacute;n para el personal del camal.
Figura 3.8: Comedor para el personal administrativo, m&eacute;dico y operativo del
camal.
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3.2. DESCRIPCI&Oacute;N DEL PROCESO PRODUCTIVO
El Camal Municipal de la ciudad de Santo Domingo es una entidad p&uacute;blica cuyo
objetivo es el servicio a la comunidad. En sus instalaciones se asegura que el
ganado sea de procedencia legal y cumpla con est&aacute;ndares de salud, as&iacute; como
que el faenamiento cumpla con las normas sanitarias correspondientes. Aparte
dentro de las funciones del camal, no se excluyen la distribuci&oacute;n y
comercializaci&oacute;n de la carne faenada, pero termina en la preparaci&oacute;n de las
canales; los introductores (due&ntilde;os del ganado), son quienes se encargan de esta
actividad; el valor por desposte es de $5,25/cabeza de ganado vacuno y $3,25 por
porcino. El cuadro 3.5 presenta los valores promedios de animales faenados en el
camal municipal de Santo Domingo.
Cuadro 3.5: Promedio de ganado bovino y porcino faenado en el Camal
Municipal de Santo Domingo
TIPO DE
N&deg; DE ANIMALES FAENADOS
GANADO
Diario
Mensual
Tiempo de faenado
Bovino
90
2.000
20-30 reses/hora
Porcino
40
1.000
40 porcinos/hora
Fuente: Direcci&oacute;n de Salud del Municipio de Santo Domingo
3.2.1. ETAPAS DEL PROCESO DE FAENAMIENTO: BOVINO
El proceso de faenamiento es continuo, mientras un animal se encuentra en una
etapa hay otro en la etapa anterior. Las etapas de faenamiento incluyen:
a) Recepci&oacute;n y almacenamiento de ganado en pie.
La recepci&oacute;n de animales se realiza durante la jornada laboral, desde las 8h00 a
las 17h00; el faenamiento inicia alrededor de las 14h00 y concluye a las 18h00,
tiempo que puede ser extendido de ser necesario. El camal opera de lunes a
domingo y los 365 d&iacute;as al a&ntilde;o.
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Mediante una rampa los animales bajan directamente de los camiones de
transporte (figuras 3.4 y 3.5). Para facilitar el vaciado de intestinos y reducir la
cantidad de rumen y esti&eacute;rcol a ser manejados durante el proceso de
faenamiento, se realiza al menos 12 h despu&eacute;s del ingreso del animal al camal,
b) Inspecci&oacute;n ante-mortem
Antes del faenamiento, el veterinario de planta busca signos at&iacute;picos en los
animales, por los cuales no pueden ser faenados.
c) Aturdimiento y sacrificio.
Para reducir los signos de dolor durante el sacrificio y evitar el estr&eacute;s de los
dem&aacute;s animales a ser faenados, los animales son noqueados por acci&oacute;n de un
martillo, en una c&aacute;mara de sacrificio individual. La figura 3.8 muestra la c&aacute;mara de
aturdimiento y sacrificio del camal de Santo Domingo.
Figura 3.9: C&aacute;mara de aturdimiento y sacrificio
d) Desangrado.
Para facilitar el desangrado y transporte, las reses son izadas y movidas hacia las
dem&aacute;s etapas del proceso de faenamiento, mediante un sistema de rieles,
evitando que esta actividad se realice en el suelo y ocurra contaminaci&oacute;n cruzada
de la carne y sobretodo facilitar el trabajo de los faenadores.
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El izado consiste en enganchar al riel una de las patas traseras del animal,
posteriormente se lava el animal mediante manguera a presi&oacute;n, y en el camal con
frecuencia no existe presi&oacute;n suficiente de agua.
El desangrado es realizado mediante un corte en la yugular y vena car&oacute;tida, la
sangre no se recoge y se mezcla con los dem&aacute;s efluentes provenientes de las
otras etapas de faenamiento. En la figura 3.10 se observa el izado y desangrado
de las reses.
Figura 3.10: Izado y desangrado de ganado bovino en el camal de Santo
Domingo.
e) Desollado (descuerado).
Se cortan las patas y cabeza, y se env&iacute;an a otro sector del &aacute;rea de faenamiento
para su tratamiento; seguidamente se descuera evitando cortes indeseables; esta
actividad es realizada por faenadores en plataformas. En la figuras 3.11 y 3.12 se
muestra la movilizaci&oacute;n de cabezas y patas mediante un carrito manual hacia su
&aacute;rea de disposici&oacute;n y limpieza; en la figura 3.13 se muestra al ganado en la etapa
de descuerado; las pieles son extendidas en el suelo.
f) Evisceraci&oacute;n, inspecci&oacute;n y lavado de v&iacute;sceras
Mediante una sierra el&eacute;ctrica se realiza un corte vertical a lo largo de la res para la
extracci&oacute;n de v&iacute;sceras y menudos; seguidamente el veterinario realiza una
inspecci&oacute;n de las v&iacute;sceras a fin de verificar su estado; las v&iacute;sceras normales
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pasan a la sala de lavado, en donde un grupo de personas se encarga de su
limpieza, caso contrario son decomisadas. En la figura 3.14 se muestra la etapa
de evisceraci&oacute;n del ganado y en la figuras 3.15 y 3.16 el transporte y lavado de
v&iacute;sceras.
Las partes decomisadas del ganado son depositadas en fundas para desechos
domiciliarios (58 x 68 cm) y colocadas en basureros que se encuentran en la parte
externa de las salas de faenamiento, para luego ser recolectadas y enviadas
como basura com&uacute;n. Con frecuencia personas de barrios marginales aleda&ntilde;os
toman las v&iacute;sceras decomisadas.
g) Partidas de canal
Mediante una sierra el&eacute;ctrica y sobre una plataforma de aproximadamente 1 m de
altura, el operador empieza el corte de la res en dos medias canales, como se
muestra en la figura 3.17.
Figura 3.11: Carrito manual para movilizaci&oacute;n de cabezas y patas.
Figura 3.12: &Aacute;rea de limpieza de cabezas y patas y estante para su disposici&oacute;n.
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Figura 3.13: Ganado descuerado parcial y totalmente.
Figura 3.14: Evisceraci&oacute;n de ganado vacuno.
Figura 3.15: Transporte de v&iacute;sceras a la sala de lavado, mediante un carrito
manual.
49
Figura 3.16: Lavado de v&iacute;sceras y mondongos.
Figura 3.17: Partidas de canal.
h) Lavado e inspecci&oacute;n
Las canales son inspeccionadas por el veterinario y debidamente selladas si
cumplen con las normas sanitarias, lo que le permite su libre comercializaci&oacute;n,
caso contario son decomisadas. En la figura 3.18 se muestra el lavado e
inspecci&oacute;n de las canales del ganado faenado en el camal de Santo Domingo.
i) Enfriamiento de canales.
Por el sistema de rieles las canales son dirigidas a los cuartos fr&iacute;os (5&deg;C) de las
instalaciones, donde permanecen hasta que son retiradas por los due&ntilde;os en caso
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de no estar cuando la faena termina. En la figura 3.19 se muestra las canales en
los cuartos de refrigeraci&oacute;n listas para ser comercializadas.
Figura 3.18: Lavado e inspecci&oacute;n de canales
Figura 3.19: Canales en refrigeraci&oacute;n.
j) Embarque de v&iacute;sceras y canales
El retiro de las canales y v&iacute;sceras, por los introductores, lo hacen en camiones o
camionetas sin sistemas de refrigeraci&oacute;n; en la figura 3.20 se muestra canales
listas para ser transportadas. El despacho de v&iacute;sceras se lo realiza mediante
ventoleras situadas en la sala de lavado, &eacute;stas son transportadas en canecas y
recipientes rectangulares, como se muestra en las figuras 3.21 y 3.22.
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La responsabilidad del camal termina en el embarque, el transporte y
comercializaci&oacute;n est&aacute;n fuera de su competencia. Las salas son limpiadas luego
de cada jornada de trabajo.
Figura 3.20: Embarque de canales.
Figura 3.21: Embarque de v&iacute;sceras de la sala de lavado.
Figura 3.22: Recipiente para el transporte de algunas v&iacute;sceras.
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3.2.2. ETAPAS DEL PROCESO DE FAENAMIENTO: PORCINO
La recepci&oacute;n y almacenamiento de ganado porcino se realiza en los mismos
par&aacute;metros mencionados para el ganado vacuno, numeral 3.21 literal a); a
continuaci&oacute;n se presenta las dem&aacute;s etapas del faenamiento porcino.
a) Aturdimiento y sacrificio
Se aturde a los porcinos por noqueo mediante punzadas al cerebro;
seguidamente el animal es degollado y dispuesto en una mesa de rodillos anterior
a la tina de escaldado. En las figuras 3.23 y 3.24 se muestra la entrada de
animales desde corrales a la c&aacute;mara de noqueo y sacrificio.
Figura 3.23: Entrada de animales desde corrales.
Figura 3.24: C&aacute;mara para noqueo y sacrificio de ganado porcino.
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b) Escaldado
Los cerdos ya desangrados son colocados y mantenidos de 2-3 min en la tina de
escaldado a 95&ordm;C. En la figura 3.25 se muestra al caldero para escaldado del
ganado porcino.
c) Depilaci&oacute;n mec&aacute;nica y manual
Mediante una m&aacute;quina depiladora el&eacute;ctrica se procede a quitar la mayor cantidad
de pelo posible, los remanentes son retirados manualmente. En la figura 3.26
muestra la depilaci&oacute;n del ganado porcino, mec&aacute;nica y manual respectivamente.
Figura 3.25: Caldero para escaldado del ganado porcino.
Figura 3.26: Movimiento del ganado porcino de la etapa de escaldado al depilado
mec&aacute;nico y manual, respectivamente.
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d) Eviscerado, revisi&oacute;n y lavado de canales y v&iacute;sceras.
Mediante una sierra el&eacute;ctrica se realiza un corte vertical a lo largo del animal,
seguidamente se extraen las v&iacute;sceras que son revisadas por el veterinario a fin de
verificar su estado, las v&iacute;sceras normales pasan a la zona de lavado para su
limpieza, caso contrario son decomisadas. El veterinario tambi&eacute;n revisa el canal
porcino, en el caso de no ser decomisado, es lavado y marcado para su entrega
final. Las figuras 3.27, 3.28 y 3.29 muestran el eviscerado y lavado de canales y
v&iacute;sceras respectivamente.
Figura 3.27: Evisceraci&oacute;n del ganado porcino en el camal de Santo Domingo.
Figura 3.28: Lavado de canales porcinos antes de ser sellados y refrigerados
para su entrega final.
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Figura 2.29: Sala de lavado de v&iacute;sceras en el camal de Santo Domingo.
e) Enfriamiento de canales.
Los canales porcinos son refrigerados a espera de ser entregados a sus due&ntilde;os
para su comercializaci&oacute;n, como se muestra a continuaci&oacute;n en la figura 2.30:
Figura 3.30: Canales porcinos en salas de refrigeraci&oacute;n en el camal de Santo
Domingo.
f) Embarque de canales y v&iacute;sceras.
En la zona de embarque son entregadas las canales, las v&iacute;sceras se despachan a
trav&eacute;s de ventoleras, de la misma manera como se procedi&oacute; en el faenamiento
vacuno. Posteriormente la sala es barrida y lavada.
En la entrada de la sala de faenamiento de ganado vacuno y porcino, existen
pediluvios que son utilizados para desinfectar el calzado, como se muestra en las
figuras 3.31 y 3.32.
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Figura 3.31: Pelduvio situado en la entrada principal hacia la sala de faenamiento
bovino y porcino, para la desinfecci&oacute;n de calzado de operadores del
camal de Santo Domingo.
Figura 3.32: Pelduvio situado en la entrada hacia la sala de faenamiento bovino y
porcino, desde corrales.
3.3. CARACTERIZACI&Oacute;N SOCIO-ECON&Oacute;MICA
En las inmediaciones de las instalaciones del Camal Municipal de Santo Domingo
se encuentran dos barrios: Valle del Toachi y El &Eacute;bano. La poblaci&oacute;n de estos
barrios pertenece a las nacionalidades Chachi, afro-ecuatoriano y otros
emigrantes de la provincia de Manab&iacute;9.
9
Desarrollo y Autogesti&oacute;n. (2008). Proyecto de erradicaci&oacute;n del trabajo infantil en desechos
s&oacute;lidos.
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En el lugar existen varios programas y proyectos sociales en ejecuci&oacute;n por parte
de la Municipalidad, instituciones p&uacute;blicas y privadas y/o ONG&acute;s como son: INFA,
“Siembra Vida”, Club Rotario, Concejo Provincial, Fundaci&oacute;n Ni&ntilde;ez y Vida, entre
otros.
a) Valle del Toachi
La comunidad consta de 120 familias. El barrio cuenta con luz el&eacute;ctrica, por las
condiciones de ilegalidad, las viviendas no poseen alcantarillado ni agua potable,
el Municipio de Santo Domingo abastece agua por tanqueros, otra forma
tradicional de abastecimiento de agua es a trav&eacute;s de
pozos9. La figura 3.33
muestra una imagen del barrio Valle del Toachi.
b) El &Eacute;bano
En &eacute;ste asentamiento viven alrededor de 70 familias. El barrio cuenta con el
servicio de luz el&eacute;ctrica y actualmente realiza gestiones para obtener el agua
entubada, parcialmente &eacute;sta comunidad obtiene agua de pozos.
Figura 3.33: Barrio Valle del Toachi, aleda&ntilde;o al camal de Santo Domingo.
En la figura 3.34 se muestra un esquema para ubicar a los barrios Valle del
Toachi y El &Eacute;bano con respecto al camal y r&iacute;o Toachi.
58
Figura 3.34: Croquis de ubicaci&oacute;n de los barrios con respecto al camal de Santo
Domingo.
Valle del Toachi
Valle del Toachi
CAMAL
El &Eacute;bano
PISCINAS DE
OXIDACI&Oacute;N
El &Eacute;bano
Vegetaci&oacute;n
R&iacute;o Toachi
3.4. CARACTERIZACI&Oacute;N AMBIENTAL
Para la caracterizaci&oacute;n de los componentes ambientales se utiliz&oacute; informaci&oacute;n de
campo proporcionados por la Unidad de Gesti&oacute;n Ambiental del Concejo Provincial
de Santo Domingo de los Ts&aacute;chilas10.
3.4.1. COMPONENTE F&Iacute;SICO
a) Clima
La zona tiene las caracter&iacute;sticas clim&aacute;ticas de la regi&oacute;n calificada como bosque
muy h&uacute;medo Pre-montano, con una estaci&oacute;n lluviosa de diez meses y una
estaci&oacute;n seca de dos meses.
b) Temperatura del aire
La temperatura media anual es de 22&ordm; C, con tendencia a disminuir muy poco en
la &eacute;poca seca.
10
Concejo Provincial de Santo Domingo de los Ts&agrave;chilas. (2.008). Estudio de Impacto Ambiental
V&igrave;a San Antonio del Toachi.
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c) Precipitaci&oacute;n
El cant&oacute;n Santo Domingo tiene una pluviosidad media anual entre 4.257,7 mm.,
correspondiendo el 85% a la estaci&oacute;n lluviosa y el 15% a la estaci&oacute;n seca.
d) Geomorfolog&iacute;a
A lo largo del r&iacute;o Toachi, se tienen terrazas medias y altas. En el sur- oeste del
&aacute;rea de influencia se tiene un relieve ligeramente monta&ntilde;oso, con presencia de
vertientes homog&eacute;neas y cimas redondeadas; el sur-este, presenta vertientes
abruptas e irregulares, delimitadas por &aacute;reas planas y &aacute;reas monta&ntilde;osas y
vertientes irregulares.
e) Geotecnia
El suelo tiene caracter&iacute;sticas propias de zonas tropicales. En general se trata de
un limo arenoso (arena fina), de alta plasticidad, cuyos colores var&iacute;an de caf&eacute; a
caf&eacute; amarillento y caf&eacute; blanquecino.
f) Suelos
En las terrazas se tienen suelos arenosos, dep&oacute;sitos fluviales. La mayor parte del
&aacute;rea est&aacute; constituida por suelos profundos, derivados de cenizas volc&aacute;nicas, con
texturas limosas a limo arenosos, con baja saturaci&oacute;n de bases.
g) Ecolog&iacute;a
En el &aacute;rea del proyecto se tienen las formaciones de bosque h&uacute;medo tropical, y
bosque pluvial.
3.4.2. COMPONENTE BI&Oacute;TICO
a) Flora
La zona est&aacute; ocupada fundamentalmente por sistemas agroproductivos con
vegetaci&oacute;n introducida al bosque natural. Algunas especies nativas de ese
bosque han quedado junto a los cauces de agua o como sombra en los potreros.
b) Fauna
La fauna del &aacute;rea de estudio igualmente se ha visto afectada por el cambio de
h&aacute;bitat, se reportan unas pocas especies nativas, entre los insectos abundan en
esta zona las lib&eacute;lulas (Anisopteras) de diversos tama&ntilde;os y colores y los caballitos
del diablo (Zigopteros) de varios colores.
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3.5. AN&Aacute;LISIS DE ASPECTOS ESTRUCTURALES
En esta secci&oacute;n se realiza un an&aacute;lisis de la infraestructura del camal de Santo
Domingo y posteriormente identificar impactos positivos y negativos que se
generan a trav&eacute;s del proceso de faenamiento.
El camal posee un &aacute;rea total de 81.000 m2, de toda la superficie, alrededor de
28.000 m2 est&aacute;n ocupadas por todas las instalaciones del camal y las salas de
faenamiento de ganado vacuno y porcino tienen un &aacute;rea aproximada de 1.100 m2.
En la entrada/salida principal a las salas de faena desde el exterior, existen
pelduvios para desinfectar el calzado del personal que ingresa.
Las salas de faenamiento cuentan con tecles para subir reses, rieles, poleas para
transportar los animales por cada &aacute;rea de la sala, descueradora el&eacute;ctrica,
cortadora de canales, tres c&aacute;maras fr&iacute;as. Las paredes de las salas de
faenamiento est&aacute;n cubiertas de baldosas, lo que permite su f&aacute;cil limpieza.
Adicionalmente, las instalaciones de faena y de lavado de v&iacute;sceras disponen de
ventanas grandes que facilitan la ventilaci&oacute;n y se iluminan naturalmente, sin
embargo, existen l&aacute;mparas que son utilizadas en el caso de alargarse la jornada
de faena.
El camal posee una cisterna de 1.500m3, que fue cerrada por contaminarse por
lixiviados de un importante botadero clausurado de la ciudad; actualmente, la
empresa de Agua Potable de la ciudad suministra diariamente agua al camal. En
las salas de faena se tienen varias llaves de agua y mangueras, que se
mantienen abiertas ya que la presi&oacute;n no llega a ser la &oacute;ptima, existiendo
desperdicio del recurso.
El Camal Municipal no tiene un sistema de tratamiento para sus aguas residuales;
los efluentes son descargados en la laguna construida para &eacute;ste fin, como se
muestra en la figuras 3.35, en donde tambi&eacute;n se disponen desechos s&oacute;lidos, tanto
del camal como domiciliar, cuando no es retirado por el servicio de recolecci&oacute;n
tradicional, como se identifica en la figura 3.36. El &aacute;rea de dicha laguna es de
alrededor de 196 m2.
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Figura 3.35: Piscina de recolecci&oacute;n de efluentes del camal de Santo Domingo.
Figura 3.36: Disposici&oacute;n de residuos s&oacute;lidos del Camal y domiciliarios en la
laguna de disposici&oacute;n de efluentes.
3.6. AN&Aacute;LISIS DE ASPECTOS AMBIENTALES
3.6.1. MANEJO DE CAMALES BAJO DOS FORMAS DE OPERACI&Oacute;N:
P&Uacute;BLICA Y PRIVADA
Se realizaron las diligencias respectivas para visitar la planta de faenamiento de la
industria AGROPESA (faenadora de la cadena SUPERMAXI), ubicada en el
sector de Santo Domingo y poder realizar una descripci&oacute;n del proceso y comparar
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los dos manejos p&uacute;blico y privado en el sector, lastimosamente, no fue posible
tener acceso a las instalaciones. Sin embargo, podemos se&ntilde;alar que AGROPESA
es considerada la planta industrial de faenamiento m&aacute;s moderna del pa&iacute;s. Cuenta
con una planta biol&oacute;gica para el tratamiento de aguas residuales, sistema de
reciclaje, utilizando todos los desperdicios org&aacute;nicos provenientes de los
procesos, para convertirlos en productos de valor agregado de alta calidad;
durante el 2.009 crearon productos como: abono org&aacute;nico s&oacute;lido en fundas de 2
kg; abono org&aacute;nico s&oacute;lido en bultos de 40 kg; abono org&aacute;nico l&iacute;quido en
recipientes de 1 L y abono org&aacute;nico l&iacute;quido en tanques de 220 L11. Para garantizar
la calidad e higiene de sus productos aplican las Buenas Pr&aacute;cticas de
Manufactura (BPM) y peri&oacute;dicamente se realizan estrictos controles de calidad.
Posee Certificaci&oacute;n Internacional Bioagrocert, de los abonos org&aacute;nicos lo cual
garantiza la apertura de mercados internacionales de productos agr&iacute;colas
org&aacute;nicos.
Al comparar los manejos de instalaciones p&uacute;blicas y privadas, como es el caso
del camal municipal versus un privado como AGROPESA, es f&aacute;cilmente deducible
que el proceso ambiental y en muchos casos sanitario tambi&eacute;n, en las empresas
privadas es mejor manejado, ya que dichas empresas para su operaci&oacute;n
requieren de licencia ambiental, la misma que es obtenida de acuerdo a un EsIA
aprobado por el Ministerio de Ambiente, en donde se contempla un Plan de
manejo ambiental que es auditado constantemente, sin mencionar las normas y
certificados de calidad de gesti&oacute;n, que son un referente de buen manejo, as&iacute;
como tambi&eacute;n, un mecanismo de marketing en el mercado nacional y extranjero.
3.6.2. DIAGN&Oacute;STICO AMBIENTAL DEL CAMAL DE SANTO DOMINGO
A trav&eacute;s de la elaboraci&oacute;n de matrices de interacci&oacute;n y de Leopold se identifican y
eval&uacute;an los impactos ambientales generados por la actividad productiva del camal
de la ciudad de Santo Domingo.
11
Corp. Favorita. (2.010). AGROPESA. http://www.supermaxi.com/web/cms.php?c=59
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3.6.2.1. Identificaci&oacute;n de impactos ambientales
Se elabor&oacute; la matriz de interacciones, la acci&oacute;n y el factor ambiental afectado se
marca con una “x” si es negativa y con el signo “+” si es positiva. Una vez
definidas las interacciones entre acciones y factores ambientales, se valora los
impactos ambientales ubicando en la casilla correspondiente dos n&uacute;meros
separados
por
una
diagonal,
que
indican
magnitud
e
importancia
respectivamente.
Magnitud: var&iacute;a entre 1 y 3; la alteraci&oacute;n m&aacute;xima corresponde a 3 y 1 la m&iacute;nima.
Este valor estar&aacute; precedido por el signo positivo (+) si es un efecto ben&eacute;fico, o el
signo (-), si es decreciente.
Importancia: var&iacute;a entre 1 y 3; indicando el 1 la importancia menor y 3 la mayor.
Los cuadros 3.6 y 3.7 muestran los criterios de valoraci&oacute;n de la “magnitud” e
“importancia” de un impacto ambiental, respectivamente.
Cuadro 3.6: Valoraci&oacute;n de la magnitud del impacto ambiental.
Impactos negativos
-
Impactos positivos
+
Alteraci&oacute;n alta
3
Alteraci&oacute;n media
2
Alteraci&oacute;n baja
1
Cuadro 3.7: Valoraci&oacute;n de la importancia del impacto ambiental.
Intensidad alta
3
Intensidad media
2
Intensidad baja
1
En el Cuadro 3.8 se presenta la matriz de interacciones del Camal Municipal de
Santo Domingo de los Colorados, en donde se identifican los impactos
ambientales.
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Cuadro 3.8: Matriz de interacciones para el Camal Municipal de la ciudad de
Santo Domingo.
ACTIVIDADES
5
6
7
8
9
Despielado;
Escaldado/depilaci&oacute;n manual y
mec&aacute;nica
Eviscerado y preparaci&oacute;n de
v&iacute;ceras
Partida de canal
Lavado e inspecci&oacute;n
Enfriamiento
Embarque y Transporte
Piscinas de tratamiento
x
x
x
x
x
x
x
x
AFECTACIONES NEGATIVAS
4
AFECTACIONES POSITIVAS
3
Aturdimiento, Matanza y
desangrado
f(x) = fact. Ambient.
ABIOTICOS
2
Inspecci&oacute;n, reposo y pesaje
f(x) = factores o
actividades
ETAPA DE FUNCIONAMIENTO (VACUNOS Y PORCINOS)
1
AGUA
Calidad de Agua Superficial
0
1
x
Caudal
8
SUELO
x
Calidad del suelo (Erosi&oacute;n y Compactaci&oacute;n)
x
x
x
x
x
Geologia y geomormologia
0
6
0
0
0
8
0
6
0
0
0
0
0
1
0
1
2
7
9
0
0
8
0
3
AIRE
Calidad
x
x
x
x
x
Ruido y vibraciones
x
x
x
x
x
x
x
x
x
COMPONENTE BIOTICO
FLORA
Diversidad y Abundancia
Especies Nativas
FAUNA
Mamiferos
x
Aves
x
SOCIOECONOMICO
x
x
x
x
x
0
0
x
x
Empleo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Seguridad laboral
x
x
x
x
x
x
x
x
Salud Poblacional
CULTURAL
MEDIO PERCEPTIBLE
Paisaje
Afectaciones Positivas
Afectaciones Negativas
x
1
7
x
1
6
1
6
1
6
1
6
2
5
x
2
0
1
5
1
8
11
49
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El Camal Municipal de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados en la fase de
operaci&oacute;n contempla 9 actividades, las mismas que generan 60 interacciones.
De las 60 interacciones identificadas, 29 corresponden al medio f&iacute;sico, 2 al medio
biol&oacute;gico, 26 interacciones al medio socio-econ&oacute;mico y cultural y 3 al paisaje.
De las 29 interacciones en el medio f&iacute;sico se observa que los componentes aire
(olores, ruidos) y agua (aguas residuales) son los que tienen mayor n&uacute;mero de
interacciones. En tanto que en el componente socioecon&oacute;mico, los factores
empleo, seguridad laboral y salubridad son los que tienen mayores interacciones.
El factor biol&oacute;gico presenta baja interacci&oacute;n debido a que son &aacute;reas abiertas e
intervenidas.
De las 60 interacciones, 59 son negativas y 11 positivas dadas generalmente por
la generaci&oacute;n de empleo, disminuci&oacute;n del faenamiento clandestino, as&iacute; como el
servicio de brindar a la poblaci&oacute;n productos que no pongan en riesgo su salud.
3.6.2.2. Descripci&oacute;n de los impactos ambientales
Se describen los impactos representativos en las etapas de faenamiento de
ganado en el camal municipal de la ciudad de Santo Domingo.
a) Recepci&oacute;n, almacenamiento e inspecci&oacute;n ante-mortem.
-
Contaminaci&oacute;n de suelo, agua y aire
El esti&eacute;rcol de los animales en los corrales no es recogido, los corrales son
lavados y el efluente enviado por las ca&ntilde;er&iacute;as. Durante los d&iacute;as soleados se
generan malos olores y proliferaci&oacute;n de vectores. Es importante se&ntilde;alar que
debido a la limpieza poco frecuente de los corrales, muchos de los animales se
resbalan, produci&eacute;ndose un estr&eacute;s y maltrato innecesario.
-
Seguridad laboral
Durante la operaci&oacute;n de inspecci&oacute;n se puede producir accidentes en los
operarios, es necesario dotar al personal de equipo de protecci&oacute;n personal y
contar con se&ntilde;al&eacute;tica en las &aacute;reas de trabajo.
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b) Aturdimiento, sacrificio y desangrado.
-
Contaminaci&oacute;n de agua y suelo
La sangre se mezcla con todos los dem&aacute;s efluentes del proceso de faenamiento,
que posteriormente son depositados en un &aacute;rea que no tiene un manejo
adecuado ni cumple con la depuraci&oacute;n de las aguas residuales, afectando el
recurso h&iacute;drico y el suelo.
c) Descuerado, escaldado, depilaci&oacute;n manual y mec&aacute;nica.
-
Agua
En el descuerado de los vacunos se producir&aacute;n aguas de lavado con peque&ntilde;as
cantidades de sangre que ser&aacute;n recogidas y dirigidas a una piscina mal
manejada. El escaldado de cerdos produce agua caliente con pelos del animal
depilado.
-
Seguridad laboral
El personal debe utilizar equipo de trabajo adecuado y tener un botiqu&iacute;n por el
riesgo de cortes y quemaduras.
d) Eviscerado y lavado de v&iacute;sceras.
-
Agua, suelo y aire
Durante esta fase se generan desechos s&oacute;lidos como el contenido ruminal y
esti&eacute;rcol que son depositados en los lechos de recolecci&oacute;n de aguas residuales.
As&iacute; mismo las aguas producto del lavado de v&iacute;sceras son depositadas sin realizar
la separaci&oacute;n eficaz de grasas y desperdicios. Las v&iacute;sceras decomisadas no
tienen ning&uacute;n tratamiento, son tratadas como desechos dom&eacute;sticos, colocadas en
fundas de basura com&uacute;n y dispuesta para la recolecci&oacute;n convencional.
-
Seguridad poblacional
Las v&iacute;sceras decomisadas muchas veces son tomadas por gente del sector, se
debe tener un control riguroso para evitar afecciones a la poblaci&oacute;n.
e) Partida de canal.
-
Seguridad laboral
Es necesario dotar al personal de equipo de protecci&oacute;n personal y un botiqu&iacute;n,
puesto que se pueden producir accidentes durante el corte del canal.
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-
Agua, suelo, aire
Los desperdicios s&oacute;lidos generados no son separados y tratados adecuadamente.
f) Lavado e inspecci&oacute;n post-mortem.
-
Agua
El agua producto del lavado se mezcla con grasas, carnes y huesos que
posteriormente son depositados en una piscina que no cumple la funci&oacute;n de
disminuir la carga contaminante del efluente.
g) Limpieza de las instalaciones.
-
Contaminaci&oacute;n del agua/desperdicio
Existe desperdicio de agua en la limpieza de las instalaciones, ya que no existe
presi&oacute;n de agua suficiente. Finalmente debido a un inadecuado tratamiento de las
aguas residuales se produce un efluente contaminado.
h) Embarque y transporte
-
Salud poblacional
Pese que el transporte est&aacute; fuera de la responsabilidad del camal, se pone en
riesgo la salud del consumidor, ya que los introductores transportan las canales y
v&iacute;sceras sin sistemas de refrigeraci&oacute;n.
3.6.2.3. Valoraci&oacute;n de impactos ambientales
A trav&eacute;s de la elaboraci&oacute;n de una matriz de Leopold se valora los impactos
ambientales identificados en el proceso de faenamiento en el camal municipal de
la ciudad de Santo Domingo, como se muestra en el cuadro 3.9.
Seguidamente con la finalidad de interpretar la matriz de Leopold, se hace un
an&aacute;lisis de las acciones detrimentes del camal, en cuanto a factores f&iacute;sicos,
biol&oacute;gicos y sociales a trav&eacute;s de barras estad&iacute;sticas.
Cuadro 3.9: Valoraci&oacute;n de los impactos ambientales del Camal Municipal de la
ciudad de Santo Domingo.
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ETAPA DE FUNCIONAMIENTO (VACUNOS Y PORCINOS)
PLANTA DE TRATAMIENTO
TOTAL G ENERA L
TOTAL
E nfriamiento
TOTAL P OR FACTOR AFEC TADO
14
A FECTACIONES NE GATIVAS
13
A FECTACIONES POS ITIV AS
12
P iscinas de tratamiento
12
E mbarque y Transporte
11
Lavado e inspecci&oacute;n
10
Despielado; Escaldado/depilaci&oacute;n
manual y m ec&aacute;nica
Inspecci&oacute;n, reposo y pesaje
f(x) = fact. Ambient.
o elementos
9
P artida de canal
8
E viscerado y preparaci&oacute;n de v&iacute;ceras
7
f(x) = factores o
actividades
A turdimiento, Matanza y desangrado
ACTIVIDADES
ABIOTICOS
AGUA
-3
-3
3
-3
3
0
2
0
Caudal
-3
3
0
0
0
-3
1
0
0
0
3
-1
0
-3
1
-3
0
3
0
3
0
SUELO
-3
-2
-3
Calidad del suelo (Erosi&oacute;n y Compactaci&oacute;n) 3
-3
2
3
-1
-3
-2
1
2
0
Geologia y geomormologia
AIRE
0
-3
-3
Calidad
-2
3
-2
-1
Ruido y vibraciones
COMPONENTE BIOTICO
FLORA
-2
3
1
-1
1
-1
1
0
1
0
Diversidad y Abundancia
-2
1
0
0
-1
0
-3
1
1
0
0
3
-1
1
0
0
Especies Nativas
FAUNA
0
1
-1
1
0
0
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
-55
0
1
-9
0
0
0
6
-18
0
0
0
0
8
-35
0
6
-7
0
0
0
0
0
0
-64
-18
-42
-153,00
-3
Calidad de Agua Superficial
0
0
0
0
Mamiferos
0
0
0
-3
3
-2
1
3
1
-2
2
1
-2
3
-3
3
1
3
1
2
-1
1
1
3
1
-2
2
-3
2
3
3
-3
3
3
1
-3
3
3
1
-1
2
1
3
3
1
-1
1
1
-1
1
1
0
1
-2
0
1
-2
2
7
-7
9
0
27
0
8
-27
-4
-7
0
-3
%
-1
1
1
-2
0
0
-1
1
3
Afectaciones Negativas
PARCIALES
TOTAL GENERAL
0
0
0
-1
Salud Poblacional
Paisaje
Afectaciones Positivas
0
0
0
0
Seguridad laboral
MEDIO PERCEPTIBLE
0
0
Aves
SOCIOECONOMICO
Empleo
0
0
0
3
1
7
-42
0
0
1
6
-25
0
0
1
6
-22
0
0
1
6
-5
-1
0
1
2
6
5
-11 -9
-153,00
0
1
0
0
2
0
12
-3
0
1
5
-10
3
1
8
-42
0
3
-19
11
49
-96
-153,00
100,00%
-19
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-
Actividades detrimente
rimentes durante
te la operaci&oacute;n del camal Municipal
En la figura 3.37 se observa que durante la operaci&oacute;n del camal la actividad que
genera m&aacute;s impacto son la acciones de inspecci&oacute;n, reposo, pesaje y el manejo de
efluentes l&iacute;quidos con (-42),
( 42), le sigue la fase de aturdimiento, matanza y
desangrado (-25),
25), seguidamente del descuerado, escaldado, depilaci&oacute;n manual y
mec&aacute;nica (-22),
22), y finalmente partida de canal,
canal, embarque y transporte, lavado de
canal y, evisceraci&oacute;n y preparaci&oacute;n de v&iacute;sceras con -11,
11, -10, -9 y -5
respectivamente.
Figura 3.37: Acciones detrimentes durante la fase de operaci&oacute;n del Camal
Municipal de la ciudad de Santo Domingo.
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-
Factores f&iacute;sicos
icos afectados
El factor f&iacute;sico m&aacute;s afectado es el agua (-64),
( 64), seguido del aire (-42)
(
y el suelo
(-18),, como se muestra en la figura 3.38.
El agua es el recurso m&aacute;s utilizado en todas las etapas de faenamiento,
produci&eacute;ndose un efluente l&iacute;quido con gran cantidad de DQO y DB05, grasas y
s&oacute;lidos en suspensi&oacute;n, que es recogido y mezclado con otros subproductos y
desechos generados por la actividad de faena,
faena, en una piscina sin dise&ntilde;o t&eacute;cnico,
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lo que afecta la calidad de aguas subterr&aacute;neas por el alto nivel fre&aacute;tico de la zona
y al r&iacute;o Toachi que se encuentra a aproximadamente
aproxim
100 m de distancia del sitio
de disposici&oacute;n de aguas residuales.
El segundo factor
ctor ambiental afectado es el aire,, debido a la generaci&oacute;n de malos
olores, durante el reposo de los animales y faenamiento, adem&aacute;s por el ruido
generad durante la matanza de animales.
El suelo se ve afectado principalmente por el cambio de uso, durante el reposo de
los vacunos antes del sacrificio, as&iacute; como por derrames de combustibles
combustible durante
el transporte de canales y v&iacute;sceras. Adem&aacute;s el inadecuado tratamiento de
desechos s&oacute;lidos y efluentes.
Figura 3.38: Factores f&iacute;sicos afectados durante la operaci&oacute;n del camal.
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Factores ambientales deteriorados del medio
m
biol&oacute;gico
La fauna,, es el factor biol&oacute;gico m&aacute;s afectado, producto del ruido que se produce
durante la matanza y faenamiento, ocasionando la ausencia de las especies m&aacute;s
sensibles; as&iacute; mismo la piscina de recolecci&oacute;n de efluentes constituye un foco de
infecci&oacute;n para peque&ntilde;os mam&iacute;feros de &aacute;reas abiertas. La flora no es afectada
puesto que son &aacute;reas abiertas e intervenidas. La figura 3.39
3.3 presenta los
impactos
mpactos al medio bi&oacute;tico generados por la faena de ganado en el camal
municipal de la ciudad de Santo Domingo.
-
Impactos al medio
dio socioecon&oacute;mico.
Los factores que afectan negativamente son la salud poblacional y la seguridad
laboral, producto de las emisiones de malos olores, presencia de insectos y
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roedores, y problemas de infecciones a la poblaci&oacute;n por insalubridad; el
e impacto
por accidentes, se presentar&aacute;
presenta por no contar con equipo adecuado para realizar
reali
su trabajo de forma segura. En cuanto a impactos positivos, se tiene la
generaci&oacute;n de empleo. La figura 3.40 presenta los impactos
mpactos al medio
socioecon&oacute;mico por la actividad productiva
productiva del camal de Santo Domingo.
Figura 3.39: Cuantificaci&oacute;n de los impactos
i
ambientales al medio bi&oacute;tico.
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Figura 3.40: Impactos al medio socioecon&oacute;mico.
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3.6.2.4. Evaluaci&oacute;n de efluentes
efluente
El principal efluente generado por la actividad del camal es l&iacute;quido y no est&aacute;
siendo manejado adecuadamente.
-
Efluentes l&iacute;quidos
El camal municipal de la ciudad de Santo Domingo,
omingo, cuenta con una piscina sin
par&aacute;metros t&eacute;cnicos, donde se disponen las de agua residuales del proceso de
faenamiento; efluente mezclado
mezc do con sangre, contenido ruminal, esti&eacute;rcol,
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peque&ntilde;os pedazos de carne, huesos y grasas, convirti&eacute;ndose en un foco de
contaminaci&oacute;n ambiental y poniendo en riesgo la salud de la poblaci&oacute;n de la zona
de influencia del camal. Existe una piscina que no se encuentra siendo utilizada,
sin embargo, por el alto nivel fre&aacute;tico y grandes precipitaciones de la zona, est&aacute;
llena de agua, convirti&eacute;ndose tambi&eacute;n en un foco de infecci&oacute;n, como lo muestra la
figura 3.41.
Figura 3.41: Piscina no utilizada para la disposici&oacute;n de efluentes del camal. Se
encuentra llena de agua por precipitaciones y alto nivel fre&aacute;tico de la
zona.
El cuadro 3.10 presenta los resultados del an&aacute;lisis de laboratorio del efluente
l&iacute;quido y su comparaci&oacute;n con los l&iacute;mites permisibles para descargas de aguas
residuales en cuerpos de agua dulce, de la Tabla 12 del libro VI anexo 1 del
TULAS, por cuanto el cant&oacute;n no tiene una ordenanza que regule estos
par&aacute;metros. Los resultados emitidos por el Laboratorio de Aguas y Microbiolog&iacute;a
de la Escuela Polit&eacute;cnica Nacional se encuentran en el Anexo 3, y en el Anexo 4
los l&iacute;mites permisibles, aplicables a este estudio, extra&iacute;dos del TULAS.
De acuerdo a los resultados de laboratorio, se puede decir que se est&aacute;n
depositando aguas residuales que est&aacute;n por sobre los l&iacute;mites m&aacute;ximos
permisibles establecidos en el TULAS, libro VI anexo 1, tabla 12. Por lo tanto es
necesario en el Plan de Manejo incluir medidas ambientales que permitan corregir
estos par&aacute;metros y que est&eacute;n bajo la norma.
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Cuadro 3.10: Par&aacute;metros de calidad del agua residual del camal de la ciudad de
Santo Domingo de los Colorados.
PARAMETRO
UNIDAD
Promedio semanal
Criterio calidad TULAS
DQO
mg/L
7.432*
250
Carb&oacute;n org&aacute;nico total**
mg/L
1.382
-
DBO5***
mg/L
2.567
100
S&oacute;lidos suspendidos
mg/L
3.761
100
*En el Anexo 1, se presentan los resultados de los an&aacute;lisis de laboratorio de aguas residuales
durante una semana.
**Se realizaron an&aacute;lisis correspondiente a Carb&oacute;n org&aacute;nico total en vez de DBO5 por la dificultad
de traslado de muestras diarias al laboratorio.
La correlaciones siguiente nos permite el c&aacute;lculo de DBO aproximado
12
DBO5 = l,87 &middot; COT – 17 :
***DBO5 = 2.566,8 mg/l
-
Producci&oacute;n de sangre, esti&eacute;rcol y contenido ruminal.
Seg&uacute;n PROARCA, cada res faenada produce de 12 a 13 kg de sangre
(10 a 12 L), y de 4 a 5 kg por cada cerdo (2 a 4 L); el cuadro 3.11 presenta la
cantidad aproximada de sangre, contenido ruminal y esti&eacute;rcol generado por el
ganado vacuno y porcino faenado por mes.
Cuadro 3.11: Cantidad de sangre, contenido ruminal y esti&eacute;rcol generado
mensualmente en el camal de Santo Domingo.
Ganado
Vacuno
Subtotal
Porcino
Subtotal
TOTAL
12
Producto
Sangre
Contenido
ruminal13
Esti&eacute;rcol13
Sangre
Esti&eacute;rcol13
kg/ganado
Ganado
kg
faenado faenados/mes producto/mes
13
2.000
26.000
45
5
2.000
2.000
5
5
1.000
1.000
90.000
10.000
126.000
5.000
5.000
10.000
136.000
E. Ronzano, J.L. Lanpena. Medida de la contaminaci&oacute;n org&aacute;nica.
13 Giraldo Ana. (2.007). Realizaci&oacute;n de una Auditor&iacute;a ambiental al camal de Ibarra.
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Mensualmente se descarga 136.000 kg de materia org&aacute;nica no aprovechada,
causando contaminaci&oacute;n e insalubridad a la poblaci&oacute;n de manera directa e
indirecta; dentro de este c&aacute;lculo no se considera los pedazos de carne y hueso.
3.7. RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES
-
El camal municipal de Santo Domingo no cumple la funci&oacute;n de descontaminar
el agua, se recomienda la construcci&oacute;n de un sistema de tratamiento,
propuesto en el PMA medida M05, as&iacute; como realizar el cierre de la piscina
donde se recoge actualmente el efluente l&iacute;quido. Para realizar el cierre de las
actuales piscinas en el camal, es necesario retirar el agua con una bomba y
disponerlo en el sistema de tratamiento propuesto en el PMA, los lodos se
disponen en lechos de secado y deben llevarse al relleno sanitario;
posteriormente rellenar las piscinas y sembrar plantas ornamentales y nativas.
-
No existe manejo de desechos s&oacute;lidos en las instalaciones del camal, es
necesario realizar una planta de compostaje; mediante la recuperaci&oacute;n de los
residuos degradables producto del faenamiento de ganado, se realizar&aacute;
abono. Se recomienda adem&aacute;s la compra de un incinerador para las partes
decomisadas y subproductos que no puedan ser utilizadas para la fabricaci&oacute;n
de compostaje. La medida M04 del PMA contempla la gesti&oacute;n de los desechos
s&oacute;lidos.
3.8. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACI&Oacute;N AMBIENTAL
Las leyes analizadas para establecer el cumplimiento o incumplimiento de las
mismas, por parte del Camal municipal de la ciudad de Santo Domingo, a causa
del proceso productivo que se lleva a cabo en las instalaciones, son la Ley de
Gesti&oacute;n Ambiental y el TULAS, ya que &eacute;stas establecen los principios y directrices
de pol&iacute;tica ambiental, determinan obligaciones, responsabilidades, y se&ntilde;alan los
l&iacute;mites permisibles, controles y sanciones, respectivamente. El cuadro 3.12
presenta
la
evaluaci&oacute;n
de
cumplimiento
de
la
legislaci&oacute;n
ambiental.
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Cuadro 3.12: Evaluaci&oacute;n del cumplimiento de la legislaci&oacute;n ambiental.
T&oacute;picos
NORMATIVA
GRADO DE
CUMPLIMIENTO
TULAS,
Libro VI,
Prevenir la contaminaci&oacute;n del agua subterr&aacute;nea.
MANEJO DE DESECHOS
Registros sobre la clasificaci&oacute;n de desechos s&oacute;lidos, vol&uacute;menes y o
cantidades generales y la forma de tratamiento y/o disposici&oacute;n para cada
uno de los desechos.
NC
+
EsIA para un nuevo camal.
El municipio se encuentra en
plan de construir un nuevo
camal municipal.
Se ha realizado el proyecto
sin la licencia ambiental.
Obtener el licenciamiento
ambiental. En el caso de la
construcci&oacute;n de un nuevo
camal, se debe realizar un
cierre t&eacute;cnico presentado al
Ministerio del Ambiente.
Es necesario como una
medida de compensaci&oacute;n y
para minimizar el impacto
visual reforestar los
contornos del sistema de
recolecci&oacute;n de efluentes.
LGA
Art. 40
PREVENCI&Oacute;N Y CONTROL DE LA CONTAMINACI&Oacute;N DEL SUELO
Prevenir y evitar derrames sustancias contaminantes.
PREVENCI&Oacute;N Y CONTROL DE LA CONTAMINACI&Oacute;N DEL AGUA
Prevenir la contaminaci&oacute;n del agua superficial por residuos.
nc
-
LGA
Art. 19
TULAS
Libro VI
TULAS,
Libro VI
TULAS,
Libro VI
LIBRO VI,
Anexo 6
TULAS
Observaciones
No Conf
C
MARCO DE ACTUACI&Oacute;N AMBIENTAL
Los proyectos de inversi&oacute;n p&uacute;blicos o privados que puedan causar
impactos ambientales, ser&aacute;n calificados previamente a su ejecuci&oacute;n, por
los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema &Uacute;nico
de Manejo Ambiental.
Toda persona natural o jur&iacute;dica que, en el curso de sus actividades
estableciere que las mismas pueden producir o est&aacute;n produciendo da&ntilde;os
ambientales a los ecosistemas, est&aacute; obligada a informar sobre ello al
Ministerio del ramo. En caso de incumplimiento el infractor ser&aacute;
sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios m&iacute;nimos
vitales generales.
El proponente est&aacute; obligado a concienciar a su personal sobre la
necesidad de no agredir y proteger el medio ambiente.
Evidencias
No se ha considerado
ninguna medida que
minimice el impacto visual
Durante la operaci&oacute;n del
camal se generan residuos
dom&eacute;sticos y del
faenamiento, produci&eacute;ndose
la contaminaci&oacute;n del suelo.
Es necesario manejar los
residuos s&oacute;lidos generados
en el proceso de
faenamiento, as&iacute; como los
dom&eacute;sticos (parte
administrativa)
Las aguas residuales van
con alto contenido de
residuos.
Las piscinas no tienen
geomembrana.
Se debe realizar tratamiento
para efluentes.
No existe.
Se debe proponer un
programa para el manejo de
desechos s&oacute;lidos dom&eacute;sticos
y del proceso de faena.
Definir otro sistema.
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Se proh&iacute;be la disposici&oacute;n o abandono de desechos s&oacute;lidos, cualquiera
sea su procedencia a cielo abierto.
Se proh&iacute;be descargar sustancias o desechos peligrosos (l&iacute;quidoss&oacute;lidos-semis&oacute;lidos) fuera de los est&aacute;ndares permitidos.
MONITOREO
El regulado es responsable por el monitoreo de sus emisiones,
descargas o vertidos.
MONITOREO DE AGUA
El regulado deber&aacute; mantener un registro de los efluentes generados,
indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento
aplicado a los efluentes, an&aacute;lisis de laboratorio y la disposici&oacute;n de los
mismos, identificando el cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal
reportado de los efluentes generados sea respaldado con datos de
producci&oacute;n.
Se proh&iacute;be la infiltraci&oacute;n al suelo, de efluentes industriales tratados y no
tratados.
Los sedimentos, lodos y sustancias s&oacute;lidas provenientes de sistemas
industriales no deber&aacute;n disponerse en aguas superficiales,
subterr&aacute;neas.
c = Cumplimiento
nc- = no conformidad menor
NC+ = No Conformidad Mayor.
LGA= Ley de Gesti&oacute;n Ambiental
TULAS= Texto Unificado de la Ley Ambiental Secundaria.
TULAS
Libro VI
Anexo 6
4.2.8
Cuando no hay recolecci&oacute;n
se disponen en las piscinas
de recolecci&oacute;n de efluentes.
Definir un programa de
manejo de desechos s&oacute;lidos.
Las aguas residuales est&aacute;n
sobre los l&iacute;mites permisibles
de la norma.
Se debe realizar una
evaluaci&oacute;n t&eacute;cnica para
definir un m&eacute;todo para el
tratamiento de las aguas
residuales.
TULAS
Libro VI
Art. 75
No existe un registro de
caudales.
Establecer un sistema de
monitoreo de efluentes y
realizar los an&aacute;lisis f&iacute;sico
qu&iacute;micos.
TULAS
anexo 1
4.2.1.1.
No existe un registro de
efluentes generados, ni
an&aacute;lisis de los mismos.
Definir un sistema de
monitoreo de efluentes.
TULAS
LIBRO VI,
Anexo 1
4.2.1.12
Las piscinas no est&aacute;n
provistas de geomembrana
que impidan la infiltraci&oacute;n de
las aguas residuales.
Definir un sistema de
tratamiento de aguas
residuales o readecuar el
existente.
TULAS
LIBRO VI,
Anexo 1
4.2.1.21
No se manejan
adecuadamente los lodos ni
desechos generados en el
camal.
Definir otro sistema de
tratamiento para las aguas
residuales del camal.
TULAS
LIBRO VI,
Anexo 1
4.2.1.10
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CAP&Iacute;TULO 4
PROPUESTA DE ACTUACI&Oacute;N
4.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
A fin de proponer las medidas y acciones que permitan alcanzar una armon&iacute;a
entre las actividades a ser ejecutadas y los componentes del ambiente, se formula
la “Propuesta de manejo ambiental”, conforme a las estipulaciones vigentes en el
pa&iacute;s, que incluye las recomendaciones de prevenci&oacute;n, control, mitigaci&oacute;n y
compensaci&oacute;n, que deben ser ejecutadas por el Municipio de Santo Domingo, a
corto, mediano o largo plazo.
Los objetivos de la elaboraci&oacute;n del plan de manejo son:
-
Definir las acciones a realizar para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar
los impactos f&iacute;sicos y socio-ambientales identificados en el proceso de
evaluaci&oacute;n ambiental del Camal Municipal.
-
Establecer las especificaciones t&eacute;cnicas para implementar las medidas
ambientales determinando procedimientos operativos, dise&ntilde;os, rubros y costos
referenciales.
El Plan de Manejo Ambiental parte de los resultados obtenidos en los procesos
del Diagn&oacute;stico, definiendo medidas que permitan afrontar dichos impactos, y
contempla los siguientes programas, abordados en formato de fichas individuales.
-
Programa de seguridad industrial y salud ocupacional.
-
Programa de manejo de desechos s&oacute;lidos.
-
Programa de prevenci&oacute;n y control de la contaminaci&oacute;n ambiental.
-
Programa de capacitaci&oacute;n y educaci&oacute;n.
-
Programa de relaciones comunitarias.
-
Programa de monitoreo y seguimiento ambiental
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4.1.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Cuadro 4.1: Programa de seguridad industrial y salud ocupacional
Medida
Descripci&oacute;n
C&oacute;digo: M01
Programa de seguridad industrial y salud ocupacional
Impactos a
- Contaminaci&oacute;n del agua.
controlar
- Da&ntilde;o a la salud de los trabajadores.
Tipo de medida
Prevenci&oacute;n.
Etapa de ejecuci&oacute;n Operaci&oacute;n.
Implementaci&oacute;n
Hasta el tercer mes de ejecuci&oacute;n del Plan de Manejo.
Objetivos de la
- Identificar riesgos a los operarios del camal durante las actividades de
medida
faenamiento.
- Establecer acciones para hacer frente a peligros.
- Proporcionar y exigir el uso de Equipo de Protecci&oacute;n Personal (EPP) a
trabajadores y visitantes.
- Definir la se&ntilde;alizaci&oacute;n.
- Mejorar la imagen del camal y garantizar la seguridad a trabajadores.
Procedimiento de
- No permitir la entrada a personas ajenas al camal, excepto la zona de
trabajo
comercializaci&oacute;n.
- Controlar que toda persona para ingresar al camal, a excepci&oacute;n de la zona
de comercializaci&oacute;n, debe contar con la respectiva protecci&oacute;n personal, caso
contrario no se le permitir&aacute; el paso.
- La prevenci&oacute;n de enfermedades zoon&oacute;ticas t&iacute;picamente ocupacionales
como el &aacute;ntrax y el aseguramiento de la calidad de la carne, requieren de la
observaci&oacute;n de la siguientes pr&aacute;cticas de higiene personal:
-
Los operarios que tengan heridas infectadas, dolor de garganta o
diarrea, no deben participar en las labores de sacrificio ni manipular la
carne.
-
Cada vez que ingresen al camal, deben lavarse las manos y
antebrazos con agua y jab&oacute;n.
- Adquirir un botiqu&iacute;n de primeros auxilios, que contenga como m&iacute;nimo lo
estipulado en el T&iacute;tulo V del Reglamento de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, con: 12 gasas est&eacute;riles, 2 rollos de esparadrapo, 1 caja de curitas,
un rollo de 460 g de algod&oacute;n antis&eacute;ptico, 4 oz de aceite mineral, 20 pastillas
analg&eacute;sicas, tijeras, 1 colirio, 1 gotero, &frac12; L de alcohol comercial, 1 venda
el&aacute;stica, 250 mL de agua oxigenada, 24 aplicadores de algod&oacute;n, 1
term&oacute;metro oral y 1 vaso de vidrio.
- Capacitar al personal sobre el uso de EPP (ver programa de capacitaci&oacute;n).
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Continuaci&oacute;n Cuadro 4.1
- Comprar equipo de protecci&oacute;n personal:
11 faenadores: uniforme, botas y guantes, cofia, mascarilla,
protectores auditivos.
4 lavadoras de v&iacute;sceras: uniforme, botas, guantes y mandil
impermeables, cofia y mascarilla.
2 personas para limpieza: uniforme, botas y guantes, cofia,
mascarilla y mandil.
3 jornaleros: uniforme, botas y guantes de caucho.
1 m&eacute;dico veterinario: uniforme, botas y guantes, cofia, casco,
mascarilla, protectores auditivos.
1 t&eacute;cnico de mantenimiento: uniforme, botas, casco, mascarilla,
protectores auditivos.
1 administrador: uniforme, botas, casco, mascarilla, protectores
auditivos.
Adem&aacute;s 3 equipos auxiliares compuesto por botas y guantes, cofia,
mascarilla, protectores auditivos y mandil impermeable.
- Comprar extintores contra incendios.
El camal posee un extintor tipo ABC de 20 L que se encuentra en el &aacute;rea de
feanamiento, mismo que debe ser recargado. Adicionalmente se debe
comprar dos extintores m&aacute;s, uno para ser colocado en el &aacute;rea de m&aacute;quinas
de tipo ABC de 20 L y otro de 10 L para el &aacute;rea administrativa.
- Realizar la se&ntilde;alizaci&oacute;n.
-
Se&ntilde;ales de prohibici&oacute;n, dimensi&oacute;n 20 x 30 cm.
Ubicaci&oacute;n:
- Entrada principal a las instalaciones del
camal (1).
- Entradas hacia el &aacute;rea de faenamiento (3).
- Entrada al &aacute;rea de lavado de v&iacute;sceras (1).
Ubicaci&oacute;n:
- &Aacute;rea de faenamiento y de lavado de v&iacute;sceras (2).
- Cuarto de m&aacute;quinas (1).
- &Aacute;rea de despacho de canales (1).
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-
Se&ntilde;ales de peligro o advertencia, dimensi&oacute;n 20x30 cm.
Ubicaci&oacute;n:
- &Aacute;rea de lavado de v&iacute;sceras (1).
- Afuera de cuartos de refrigeraci&oacute;n (2).
Ubicaci&oacute;n:
- Pared que divide el &aacute;rea de
faenamiento y lavado de v&iacute;sceras (1).
-
Se&ntilde;ales de salvamento, dimensi&oacute;n 20x30 cm.
Ubicaci&oacute;n:
- &Aacute;rea administrativa (1).
-
Ubicaci&oacute;n:
- Puerta trasera de la zona
de faenamiento vacuno (1).
Se&ntilde;ales de obligaci&oacute;n, dimensi&oacute;n 97x108 cm.
Ubicaci&oacute;n:
- Entrada al &aacute;rea de faenamiento
bovino y porcino (1).
Ubicaci&oacute;n:
- Entrada al &aacute;rea de lavado de
v&iacute;sceras (1).
Ubicaci&oacute;n:
- Entrada a corrales (1).
81
Continuaci&oacute;n Cuadro 4.1
-
Se&ntilde;al contra incendios, dimensiones 20x30 cm.
Ubicaci&oacute;n:
- &Aacute;rea administrativa (1)
- Sala de faenamiento bovino y porcino (1).
- Cuarto de m&aacute;quinas (1).
- Identificaci&oacute;n de zonas del camal, mediante r&oacute;tulos de 50x8 cm en las
siguientes &aacute;reas: administraci&oacute;n, corrales, &aacute;rea de faenamiento, lavado de
v&iacute;sceras, embarque, &aacute;rea de refrigeraci&oacute;n.
Costo de la medida
Rubro
Cantidad
Costo
Costo total
unitario ($)
($)
Uniformes
22
15
330
Botas
25
10
250
Guantes caucho
24
7,50
180
Cofia
21
5
105
Casco
3
10
30
23
7
161
Protectores auditivos
17
10
170
Mandil
9
12
108
Sub-total EPP
-
-
1.334
Extintor ABC 20 lb con caja
1
250
250
Extintor ABC 10 lb con caja
1
180
180
Sub-total extintores
-
-
430
Se&ntilde;alizaci&oacute;n 20x30
18
30
540
Se&ntilde;alizaci&oacute;n 97x108
3
292
876
R&oacute;tulos 50x8
6
35
210
Sub-total se&ntilde;al&eacute;tica
-
-
1.626
Botiqu&iacute;n
1
60
60
Mascarillas (filtra polvos y niveles
molestos de vapores org&aacute;nicos)
TOTAL
Responsable de la
3.450
Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable del
Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio
control
Indicador
Hasta el primer trimestre del a&ntilde;o uno se cuenta con la se&ntilde;al&eacute;tica colocada
en las diferentes &aacute;reas del Camal, y los operarios est&aacute;n dotados de EPP.
Indicadores de
- Comprobantes de compra de EPP para los operarios y fotograf&iacute;as de la
cumplimiento
se&ntilde;al&eacute;tica en las &aacute;reas del Camal.
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4.1.1.1. Programa de prevenci&oacute;n y mitigaci&oacute;n de riesgos en la salud
Cuadro 4.2: Programa de prevenci&oacute;n y mitigaci&oacute;n de riesgos en la salud.
Medida
Descripci&oacute;n
C&oacute;digo: M02
Prevenci&oacute;n y mitigaci&oacute;n de riesgos en la salud
Impactos a
Infecciones y enfermedades a consumidores.
controlar
Tipo de medida
Prevenci&oacute;n.
Etapa de ejecuci&oacute;n
Operaci&oacute;n.
Implementaci&oacute;n
Al primer trimestre.
Objetivo de la
- Prevenir riesgos que afecten la salud de los consumidores y trabajadores.
medida
- Establecer las medidas de higiene.
- Prevenir el contagio y transmisi&oacute;n de enfermedades.
- Controlar la correcta limpieza, desinfecci&oacute;n y cuidado de las instalaciones.
Procedimiento de
- Los trabajadores deben someterse a chequeos peri&oacute;dicos y contar con un
trabajo
certificado de salud emitido por un sub-centro del Ministerio de Salud.
Usar el equipo de EEP antes del comienzo de la jornada laboral. Al final de
la jornada los operarios deben asearse y cambiarse los zapatos.
Uso de desinfectante (Lodine) para higienizaci&oacute;n de pelduvios 25mL/L.
- El equipo e instalaciones deben ser limpiadas al final de cada jornada.
- Controlar el ingreso al camal de solo personal autorizado.
- Si un animal muere en el veh&iacute;culo de transporte o en el corral debe ser
incinerado (en el programa de manejo de desechos s&oacute;lidos se establece el
valor del incinerador), as&iacute; como las partes decomisadas.
- Luego de ser desollado el animal, la piel debe ser depositada en los
respectivos recipientes (ver medida manejo de desechos).
Costo de la medida
Rubro
Desinfectante
Cantidad
Costo unitario ($)
Costo total ($)
Global
200
200
TOTAL
Responsable de la
200
Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable
del
Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio
control
Indicadores de
-
Certificados m&eacute;dicos de los operarios del camal.
verificaci&oacute;n de
-
Fotograf&iacute;as del manejo de desechos s&oacute;lidos durante la operaci&oacute;n del
cumplimiento
Camal.
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4.1.1.2. Programa para el cotrol de plagas
Cuadro 4.3: Programa para evitar la proliferaci&oacute;n de plagas.
Medida
Descripci&oacute;n
C&oacute;digo: M03
Evitar la proliferaci&oacute;n de plagas
Impactos a
Infecciones y enfermedades a consumidores y/o operarios.
controlar
Tipo de medida
Prevenci&oacute;n.
Etapa de ejecuci&oacute;n
Operaci&oacute;n.
Implementaci&oacute;n
Al primer trimestre.
Objetivo de la
Evitar la proliferaci&oacute;n de plagas y enfermedades interna y externamente.
medida
Procedimiento de
Fumigar al interior como exterior del camal. Se recomienda fumigar las &aacute;reas
trabajo
de trabajo, de almacenamiento de residuos y los corrales, usar sulfac&reg; en
2
dosis 6mL/L aplicando 50 mL/m , tres veces por semana.
- Contar con un EPP de protecci&oacute;n para la fumigaci&oacute;n, que m&iacute;nimamente
contenga los siguientes elementos: guantes de caucho, mandil, mascarilla,
- botas de caucho.
Costo de la medida
Rubro
Cantidad
Costo Unitario ($) Costo total ($)
Fumigadora manual de
espalda de 15 L
1
35
35
Guantes de caucho
4
7,50
30
Mandil pl&aacute;stico
2
12
24
con 2 filtros laterales
2
50
100
Gafas de protecci&oacute;n
2
25
50
Botas de caucho
2
10
20
15 litros de sulfac&reg;
10
10
100
Mascara de protecci&oacute;n,
TOTAL
Responsable de la
359
Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable del
Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio
control
Indicador
Hasta el primer trimestre de ejecuci&oacute;n del Plan de Manejo se cuenta con el
equipo y materiales para realizar la fumigaci&oacute;n interna y externa del camal.
Indicadores de
cumplimiento
Fotograf&iacute;as y comprobantes de compra de materiales y equipos.
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4.1.2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS S&Oacute;LIDOS
Cuadro 4.4: Gesti&oacute;n de desechos en el Camal.
Medida
Descripci&oacute;n
C&oacute;digo: M04
Gesti&oacute;n de desechos en el Camal
Impactos a
- P&eacute;rdida de la calidad esc&eacute;nica por la operaci&oacute;n del Camal.
controlar
- Molestias a los vecinos del sitio por operaci&oacute;n del Camal.
- Contaminaci&oacute;n del suelo y agua.
Tipo de medida
Prevenci&oacute;n
Etapa de ejecuci&oacute;n Operaci&oacute;n
Implementaci&oacute;n
Al primer trimestre de ejecuci&oacute;n del Plan de Manejo.
Objetivo de la
- Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables.
medida
- Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados a la
generaci&oacute;n y disposici&oacute;n de desechos.
- Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protecci&oacute;n
del medio ambiente, mediante la instrucci&oacute;n al personal para minimizar la
generaci&oacute;n de desechos y manejarlos eficientemente.
- Identificar, clasificar y disponer los desechos de manera adecuada
mediante la utilizaci&oacute;n de m&eacute;todos alternativos aplicables a la operaci&oacute;n y
compatibles con el ambiente.
Procedimiento de
trabajo
Se consideran tres componentes:
1) Manejo de esti&eacute;rcol.
2) Manejo de desechos producto del faenamiento.
3) Manejo de pieles.
4) Manejo de desechos s&oacute;lidos dom&eacute;sticos.
5) Manejo de sangre y huesos.
Para un adecuado manejo de los desechos s&oacute;lidos generados en el camal,
se debe considerar la construcci&oacute;n de una planta de compostaje y la
compra de un incinerador, con una capacidad de incineraci&oacute;n de 100 kg/h a
14
una temperatura de 850-1000&deg;C .
1) Manejo de desechos de esti&eacute;rcol
Se utilizar&aacute; el material ruminal y esti&eacute;rcol recogidos en seco de corrales,
veh&iacute;culos y lavado de v&iacute;sceras. Se ubicaran 3 tanques pl&aacute;sticos de 55 gal,
2 en el &aacute;rea de corrales y 1 en el &aacute;rea de lavado de v&iacute;sceras, para
recolecci&oacute;n del esti&eacute;rcol; 5 tanques pl&aacute;sticos de 55 gal para recoger el
rumen en el &aacute;rea de lavado de v&iacute;sceras.
14
Fabritec Engineering. http://www.industriafabritec.com
85
Continuaci&oacute;n Cuadro 4.4
2) Manejo de desechos del faenamiento y desposte
Todos los residuos generados en cualquier etapa del proceso de
faenamiento deben ser revisados por el veterinario y definir si pueden
formar parte del compost o ser incinerados; se colocar&aacute;n 3 recipientes
pl&aacute;sticos de 6 gal en el &aacute;rea de faenamiento y 3 en el &aacute;rea de lavado de
v&iacute;sceas. Las v&iacute;sceras, extremidades, &oacute;rganos sexuales, cabezas, canales
en mal estado, se colocar&aacute;n en dos recipientes de metal de 55 gal para su
posterior incineraci&oacute;n.
3) Manejo de pieles
Una vez retiradas ser&aacute;n ubicadas inmediatamente en un caj&oacute;n de hierro
fuera del &aacute;rea de faenamiento, de 2 m de largo por 1 m de ancho y 0,50 m
de alto; si las pieles no son retiradas diariamente se realizar&aacute; una salaz&oacute;n
en bloque, que consiste en frotar con sal las &aacute;reas internas de las pieles
contactando entre s&iacute; ambas caras de las pieles. La sal puede ser
reutilizada m&aacute;ximo 3 veces.
4) Manejo de desechos s&oacute;lidos dom&eacute;sticos
Se debe minimizar la producci&oacute;n de desechos mediante la adopci&oacute;n de
t&eacute;cnicas, procedimientos y comportamientos adecuados, como son:
-
El manejo de este tipo de residuos se lo realizar&aacute; en un recipiente de
color negro que incluye los residuos no biodegradables generados en
el &aacute;rea administrativa y a nivel de todo el camal y verde todo lo
degradable. Se debe disponer 2 pares de tachos en el &aacute;rea
administrativa, 2 pares de tachos en el &aacute;rea de la cancha, 2 pares de
tachos en el &aacute;rea externa del camal.
-
Concienciar a los trabajadores a NO abandonar desechos generados
en las instalaciones, utilizando los recipientes seg&uacute;n el tipo de residuo.
-
Promover campa&ntilde;as para utilizar recipientes de basura, a trav&eacute;s de
se&ntilde;alizaci&oacute;n informativa afuera del &aacute;rea administrativa, adem&aacute;s con
charlas a introductores y operarios del camal.
5) Manejo de sangre y huesos
Recolectar la mayor parte de sangre en el &aacute;rea de desangrado, mediante la
adecuaci&oacute;n de un tanque de recolecci&oacute;n, ubicado debajo del nivel del suelo
para no interferir con las actividades de faena, la sangre debe ser
conducida por tuber&iacute;as diferentes a las que trasportan las aguas de lavado,
hasta un tanque de almacenamiento; el volumen de dichos contenedores
2
debe ser aproximadamente 500 L (1 res=9,2 L de sangre) y de 6-7 m . Los
residuos de huesos deben ser recogidos en seco; para transportarlo hacia
las composteras.
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Costo de la medida
Rubro
Cantidad
Incinerador
Costo
Costo
unitario ($)
total ($)
14
1
50.000
50.000
Planta compostaje (200 m )
1
2.000
2.000
Camas de compost (1*10 m)
10
50
500
Mano de obra para compost
10
240
2.240
Recipientes pl&aacute;sticos de 55 gal
8
32
256
Recipientes pl&aacute;sticos de 6 gal
6
8
48
Recipientes de metal de 55 gal
2
50
100
Caj&oacute;n de hierro 2x1x0,5
1
700
700
Saco de sal (salaz&oacute;n)
48
10
480
Recipientes para residuos comunes
6
10
60
R&oacute;tulos separaci&oacute;n en la fuente de
3
292
876
2
36
72
2
desechos dom&eacute;sticos, 97x108
Tanque 500 L
TOTAL
57.332
Responsable de la Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable
del Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio
control
Indicador
-
Hasta el primer trimestre de ejecuci&oacute;n PMA se debe manejar
adecuadamente los residuos s&oacute;lidos y contar con un sitio para
producci&oacute;n de compost.
-
Para el segundo trimestre se establece la compra del incinerador.
Indicadores de
-
Diez camas de humus establecidas.
cumplimiento
-
Incinerador.
-
Fotograf&iacute;as del manejo de desechos s&oacute;lidos.
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4.1.3. PROGRAMA
DE
PREVENCI&Oacute;N
Y
REDUCCI&Oacute;N
DE
LA
CONTAMINACI&Oacute;N AMBIENTAL.
4.1.3.1. Programa para el manejo de aguas residuales
Cuadro 4.5: Programa para el manejo de aguas residuales
Medida
Descripci&oacute;n
C&oacute;digo: M05
Manejo de aguas residuales
Impactos a
Contaminaci&oacute;n del agua.
controlar
Tipo de medida
Mitigaci&oacute;n, Prevenci&oacute;n
Etapa de ejecuci&oacute;n
Operaci&oacute;n
Implementaci&oacute;n
Hasta el primer semestre del a&ntilde;o 1.
Objetivo de la
Reducir la carga contaminante del agua residual a trav&eacute;s de un sistema de
medida
tratamiento.
Procedimiento de
El volumen del efluente a tratar es de
trabajo
aproximadamente
130
3
m /jornada
(6L/s);
resultado del aforo directo sobre la tuber&iacute;a
que descarga las aguas residuales a las
piscinas construidas en el camal.
Para el tratamiento de aguas residuales del camal se propone:
Pretratamiento + tanque sedimentador + filtro anaerobio + laguna de
maduraci&oacute;n. Consiste en una estructura formada por las siguientes
subestructuras:
-
Pretratamiento: se produce un proceso f&iacute;sico de filtrado de part&iacute;culas
s&oacute;lidas. Colocar trampas con mallas de 12 mm en las cunetas de la
planta de faenamiento para retenci&oacute;n de s&oacute;lidos gruesos y en una caja
de acceso al sedimentador, una rejilla de 6 mm para retenci&oacute;n de
part&iacute;culas s&oacute;lidas finas con una inclinaci&oacute;n de 30&ordm;.
-
C&aacute;mara de sedimentaci&oacute;n: en donde se producir&aacute; un proceso f&iacute;sico
qu&iacute;mico de tratamiento del agua ya que al tiempo que se producir&aacute; la
sedimentaci&oacute;n de part&iacute;culas s&oacute;lidas peque&ntilde;as y en suspensi&oacute;n, se
producir&aacute; un primer tratamiento anaer&oacute;bico.
-
Tres filtros anaer&oacute;bicos, funcionan por un proceso de filtrado inverso
desde abajo hacia arriba, atravesando por una capa de piedrilla, en la
cual se retienen finalmente cualquier impureza que el proceso haya
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dejado pasar. El agua tratada se recoge en un tubo de 200mm de
di&aacute;metro por cada filtro y se conduce hasta la laguna de maduraci&oacute;n.
-
Laguna de maduraci&oacute;n: comensalismo entre las bacterias y algas de
la zona aerobia superior y las bacterias y arqueos anaerobios
asentados en el fondo.
-
Estructura de secado de lodos tipo invernadero y, estructura de
descarga en forma de “U” que canaliza las aguas tratadas hacia el
cuerpo receptor y un cimentado final que impida la erosi&oacute;n.
Justificaci&oacute;n:
El pre-tratamiento es indispensable para el &eacute;xito de cualquier sistema de
tratamiento y es el complemento del sedimentador donde se remueven los
s&oacute;lidos suspendidos sedimentables.
El reactor anaerobio cerrado controla las emisiones de metano a la
atm&oacute;sfera y para dar una mortalidad a pat&oacute;genos, antes de la descarga, se
complementa el proceso de tratamiento con una laguna de maduraci&oacute;n,
que permite una buena penetraci&oacute;n de la radiaci&oacute;n solar.
15
Pre-dise&ntilde;o de la planta :
-
Sedimentador:
&aacute; 6 ⁄
&iacute; 2 ⁄
4 ⁄ 345,6 ⁄
&aacute; ! &quot;#$! , # # 20 ⁄&amp; '( 345,6⁄20 18&amp;
(
2+ 18
3m
+ ,18⁄2 3
6m
-
Reactor Anaerobio:
-. #&quot;/ # ##0!&oacute;0 &aacute; !/ 0,5 &iacute;
23 ⁄-. 345,6⁄0,5 691
# #0#0 3 #!/# # 230 ! 0.
# $6 0 3
' 2 ⁄ 230⁄3 77&amp; &quot;/ ! #!/
15
Mu&ntilde;oz M. (2.008). C&aacute;tedra “Tratamiento de Aguas Residuales” EPN.
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-
Laguna de maduraci&oacute;n:
-. #&quot;/ # ##0!&oacute;0 &aacute; !/ 1 &iacute;
23 ⁄-. 345,6⁄1 345 # $6 0 1,5 ' 2 ⁄ 345⁄1,5 230 &amp;
Los lodos que se generan son estables y altamente digeridos, por tal raz&oacute;n
pueden deshidratarse al aire libre en una estructura tipo invernadero,
16
debido a la alta pluviosidad de la zona .
-
Gesti&oacute;n de Lodos:
89 7035 :⁄ 7 ;:⁄
&lt;989 !: /:&aacute;0!/ # 89 7 ;:⁄ = 345,6 ⁄
&lt;989 2419 ;:⁄
&gt; &quot;/!!&oacute;0 // / &lt;989 = :#0#!&oacute;0
:#0#!&oacute;0?@ 0,1 ;: ⁄;: 89
A &gt; 2419 = 0,1 242 ;: ⁄
3
Los lodos tienen un peso espec&iacute;fico de 1,02 kg/m y contenido s&oacute;lido de
15
8%.
&lt; !/0#0/ &oacute; / 1,02 = 0,08 0,0816 ;:⁄
2BCC &gt; ⁄D = &lt; 242⁄1000 = 0,08 3 ⁄ 71 #0 #
14
Se considera una altura efectiva de lodos de 20-30 cm por mes .
' 2( ⁄ 71⁄0,25 284 &amp;
A # #E#0 !/0 3 #!/ # #!/ # 100&amp; ! 0/.
-
Esquema del tratamiento propuesto para los efluentes:
Lechos de
secado
Efluente
Pretratamiento
1
Sedimentador
1
Reactor anaerobio
2
Laguna de maduraci&oacute;n
16
3
2
3
Descarga
Barbecho V. Bosques V. (2.008). Estudio de Prefactibilidad del tratamiento de aguas residuales
del colector norte, en la ciudad de Puyo.
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Costo de la medida
Cantidad
Rubro
Preparaci&oacute;n terreno 780 m
2
Costo
Costo
unitario ($)
total ($)
780
0,64
500
1
1.000
1.000
1
5.000
5.000
3
15.000
45.000
1
20.000
20.000
3
3.000
9.000
Pretratamiento (rejilla 6 mm y mallas 12
mm)
Sedimentador 18 m
2
2
Reactor anaerobio (230 m c/u)
2
Laguna de maduraci&oacute;n (230 m )
2
Lecho de secado de lodos (100 m c/u)
TOTAL
80.500*
* Los valores estimados incluyen material y mano de obra.
Responsable de la
Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable del
Autoridad Ambiental, Unidad de Gesti&oacute;n Ambiental del Municipio
control
Indicador
Al final del primer semestre del a&ntilde;o uno de ejecuci&oacute;n del Plan de manejo
se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales operando.
Indicadores de
Estudio de dise&ntilde;o de la planta de tratamiento
cumplimiento
Fotograf&iacute;as de la planta de tratamiento de aguas residuales operando.
91
4.1.3.2. Programa para readecuaci&oacute;n del &aacute;rea de corrales
Cuadro 4.6: Programa para readecuaci&oacute;n del &aacute;rea de corrales.
MEDIDA
DESCRIPCI&Oacute;N
C&oacute;digo: M06
Readecuaci&oacute;n del &aacute;rea de corrales.
Impactos a controlar
- Contaminaci&oacute;n del aire por material particulado.
- Enfermedades respiratorias.
- Evitar la contaminaci&oacute;n de suelos y agua por lixiviados.
Tipo de medida
Prevenci&oacute;n-mitigaci&oacute;n
Etapa de ejecuci&oacute;n
Operaci&oacute;n
Implementaci&oacute;n
Hasta el segundo a&ntilde;o
Objetivo de la medida
- Reducir la contaminaci&oacute;n del aire con material particulado.
- Evitar la contaminaci&oacute;n del suelo y agua por lixiviados.
- Se realizar&aacute; protecci&oacute;n del suelo con contrapiso de hormig&oacute;n. Adem&aacute;s
se colocar&aacute;n canaletas de recolecci&oacute;n de agua lluvia, de 10 cm de
Procedimiento de
trabajo
ancho y 5 cm de profundidad, al contorno, utilizada para lavar corrales.
- Colocaci&oacute;n de canales de recolecci&oacute;n para aguas lluvias, los cuales
conducir&aacute;n el agua hacia los abrevaderos.
Precio.
Costo de la medida
Descripci&oacute;n
Unidad
Cantidad
Unitario
Total
USD
USD
Contrapiso de
cemento
m
Canaletas en
contornos (10x5)
2
3.062
20*
61.240
m
80
4
320
m
80
8*
640
Canales
perimetrales
(10x5)
TOTAL
62.200
*Este costo incluye la mano de obra, materiales y direcci&oacute;n t&eacute;cnica.
Responsable de la
Administrador/Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable del
Autoridad Ambiental, Unidad de Gesti&oacute;n Ambiental del Municipio
control
2
Indicador
Indicadores de
cumplimiento
Al final del segundo a&ntilde;o se cuenta con 400 m del &aacute;rea de corrales
protegido con hormig&oacute;n y cubierta.
Registros fotogr&aacute;ficos.
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4.1.3.3. Programa para ahorro de agua
Cuadro 4.7: Programa para ahorro de agua
Medida
Descripci&oacute;n
C&oacute;digo: M07
Ahorro de agua
Impactos a controlar
Contaminaci&oacute;n del agua.
Tipo de medida
Preventiva.
Etapa de ejecuci&oacute;n
Durante la operaci&oacute;n del Camal.
Implementaci&oacute;n
Al primer trimestre de ejecuci&oacute;n del Plan.
Objetivo de la medida
Reducir el consumo de agua, a la vez que se minimizan los caudales
de aguas residuales, a trav&eacute;s del uso eficiente del recurso h&iacute;drico.
Procedimiento de
- Realizar barrido en seco de pisos, mesones, plataformas, equipos y
trabajo
herramientas.
- Dise&ntilde;ar y construir un tanque en una zona alta con una capacidad de
2.000 L.
- Usar equipos de presi&oacute;n para lavado, todas las mangueras deben
contar con dispositivos de cierre para el control del chorro.
- Capacitaci&oacute;n en el manejo del recurso h&iacute;drico. La concienciaci&oacute;n del
personal con respecto al manejo del agua, puede contribuir a ahorros
del 10% al 50% (CPML-Nicaragua, 2.004).
Costo de la medida
Rubro
Cantidad
Tanque y conexi&oacute;n
Costo unitario
Costo total
($)
($)
1
1.000*
1.000
1
300*
300
10
30
300
Arreglo de llaves de
agua
Mangueras y
boquillas
TOTAL
1.600
*Este costo incluye la mano de obra, materiales y direcci&oacute;n t&eacute;cnica.
Responsable de la
Administrador/Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable de control
Autoridad Ambiental, Unidad de Gesti&oacute;n Ambiental del Municipio.
Indicador
Al final del primer trimestre de ejecuci&oacute;n del Plan de Manejo se cuenta
con un tanque reservorio, reparadas las llaves de agua y un sistema
de mangueras y boquillas.
Indicadores de
Contrato de Ingeniero para dise&ntilde;o, construcci&oacute;n del tanque reservorio
cumplimiento
y su conexi&oacute;n al camal. Verificaci&oacute;n visual y facturas de compra de
equipos.
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4.1.3.4. Programa de reposici&oacute;n de flora y mejora del paisaje
Cuadro 4.8: Programa de reposici&oacute;n de flora y mejora del paisaje
Medida
Descripci&oacute;n
C&Oacute;DIGO: M08
Plan de reposici&oacute;n de flora y mejora del paisaje
Impactos a controlar
- Conservar especies nativas.
- Mejorar los impactos visuales.
Tipo de medida
Compensaci&oacute;n.
Etapa de ejecuci&oacute;n
Operaci&oacute;n del camal.
Implementaci&oacute;n
Al final del primer a&ntilde;o de ejecuci&oacute;n de PMA.
Objetivo de la medida
- Reforestar per&iacute;metro del camal con especies nativas.
- Cierre t&eacute;cnico de la zona de dep&oacute;sito actual de efluentes y desechos
del faenamiento.
Procedimiento de
trabajo
- Reforestaci&oacute;n del contorno del camal con especies nativas, como: el
Guayac&aacute;n(Caesalpinia paraguariensis), el Laurel (Laurus nobilis), se
sembraran cada 10 m, para generar un seto vivo y se colocar&aacute; entre
cada &aacute;rbol 3 Ficus, como se muestra a continuaci&oacute;n en el esquema:
Especie arb&oacute;rea
10m
Ficus bejaminii
El contorno total del camal tiene un per&iacute;metro de
688 m, para lo cual se necesitar&iacute;an 68 especies
arb&oacute;reas y 172 Ficus.
- Contratar una consultor&iacute;a para cierre t&eacute;cnico de piscinas con efluentes.
Costo de la medida
Descripci&oacute;n
Plantas forestales
Unidad
Cantidad
Precio
Precio
Unitario
Total
Plantas
68
4
272
Plantas
72
2
144
Mano de obra
Jornal
40
20
800
Consultor&iacute;a (cierre t&eacute;cnico
Total
1
10.000
10.000
(Guayac&aacute;n o Laurel)
Plantas ornamentales
(Ficus)
piscinas con efluentes)
TOTAL
11.216
Ejecuci&oacute;n
Municipio
Responsable de control
Autoridad Ambiental, Unidad de Gesti&oacute;n Ambiental del Municipio.
Indicador
Al final del primer a&ntilde;o se cuenta con un seto vivo.
Ind. de cumplimiento
Verificaci&oacute;n visual de &aacute;reas verdes, fotograf&iacute;as y contrato de consultor&iacute;a.
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4.1.4. PROGRAMA DE CAPACITACI&Oacute;N Y EDUCACI&Oacute;N
Cuadro 4.9: Programa de capacitaci&oacute;n y educaci&oacute;n
Medida
Descripci&oacute;n
C&oacute;digo: M09
Capacitaci&oacute;n y educaci&oacute;n
Impactos a controlar
- Accidentes en operarios y contaminaci&oacute;n del agua, aire y suelo.
Tipo de medida
Prevenci&oacute;n.
Etapa de ejecuci&oacute;n
Operaci&oacute;n.
Implementaci&oacute;n
Al primer mes de ejecuci&oacute;n del Plan de Manejo.
Objetivo de la medida
- Capacitar acerca del manejo de equipos e instalaciones.
- Instruir a los funcionarios y operarios sobre el cuidado ambiental.
- Preparar al personal para eventualidades.
Procedimiento de trabajo
Se puede realizar una capacitaci&oacute;n mensual durante un a&ntilde;o, desarrollada
los primeros d&iacute;as lunes de cada mes de 08h00 a 13h00, en temas como:
Implementaci&oacute;n de PMA, impactos ambientales generados por el proceso
productivo en camales, manejo y disposici&oacute;n de residuos s&oacute;lidos
generados en camales, eficiencia en el uso de agua, seguridad industrial
y salud ocupacional en camales, tecnolog&iacute;as limpias aplicadas al proceso
de faenamiento, manejo de emergencias, normas de higiene y limpieza
en camales, proceso de faenamiento y manejo de ganado, enfermedades
zoon&oacute;ticas y contaminaci&oacute;n cruzada, control de vectores.
Costo de la medida
Rubro
Cantidad
Costo
unitario ($)
Costo
total ($)
Elaboraci&oacute;n de un plan de
capacitaci&oacute;n
1
2.000
2.000
12
250
3.000
marcadores
12
52,50
630
Infocus
1
750
750
Ejecuci&oacute;n de programa de
capacitaci&oacute;n. Capacitador
Carpetas, hojas, l&aacute;pices,
TOTAL
Responsable de
6.380
Administrador/Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable de control
Autoridad Ambiental, Unidad Gesti&oacute;n Ambiental del Municipio.
Indicador
En el primer mes de cada a&ntilde;o se realizar&aacute; la capacitaci&oacute;n al personal que
labora en el Camal Municipal.
Indicadores de control de
cumplimiento
- Documento de plan de capacitaci&oacute;n y ayudas memoria de talleres.
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4.1.5. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
Cuadro 4.10: Programa para mejoramiento de las relaciones comunitarias
Medida
Descripci&oacute;n
C&oacute;digo: M010
Mejoramiento de relaciones comunitarias
Impactos a controlar
Molestias a vecinos del proyecto
Tipo de medida
Mitigaci&oacute;n – Prevenci&oacute;n
Etapa de ejecuci&oacute;n
Operaci&oacute;n
Plazo para
Al primer mes de ejecuci&oacute;n del Plan de Manejo.
implementaci&oacute;n
Objetivo de la medida
- Mejorar la relaci&oacute;n entre el camal y la poblaci&oacute;n aleda&ntilde;a.
- Informar a la poblaci&oacute;n sobre las mejoras a implementarse.
- Transmitir experiencias por la implementaci&oacute;n del Plan de Manejo.
Costo de la medida
Rubro
Cantidad
Costo
Costo
unitario ($)
total ($)
3
400
1.200
1.000
0,8
800
Talleres comunitarios de
difusi&oacute;n del PMA y avances.
Elaboraci&oacute;n de folletos
TOTAL
Responsable de la
2.000
Administrador/Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable de control
Autoridad Ambiental, Unidad Gesti&oacute;n Ambiental del Municipio.
Indicador
En el primer mes se difunde el plan de manejo a la comunidad y e
presenta un informe por a&ntilde;o del avance de ejecuci&oacute;n.
Indicadores de control de
-
Folletos.
cumplimiento
-
Ayudas memoria y fotograf&iacute;as de talleres.
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4.1.6. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Cuadro 4.11: Programa de monitoreo y seguimiento ambiental
Medida
Descripci&oacute;n
C&oacute;digo: M011
Monitoreo y seguimiento ambiental
Impactos a controlar
Contaminaci&oacute;n del agua, aire y suelo
Tipo de medida
Mitigaci&oacute;n – Prevenci&oacute;n
Etapa de ejecuci&oacute;n
Operaci&oacute;n
Plazo para
Al primer semestre de implementaci&oacute;n del PMA.
implementaci&oacute;n
Objetivo de la medida
Monitorear y dar seguimiento a la ejecuci&oacute;n del plan de manejo as&iacute;
como a los efluentes antes del futuro sistema de tratamiento y luego
del sistema de tratamiento de efluentes l&iacute;quidos.
Procedimiento de trabajo - El Muestreo de afluentes y efluentes de la Planta de tratamiento, se
recomienda efectuar al sexto mes de ejecuci&oacute;n de plan de manejo y
otro al final del a&ntilde;o (ver anexo 5).
- En las muestras recolectadas se realizar&aacute; el monitoreo de una serie
de par&aacute;metros que den una idea precisa sobre la calidad del efluente,
y comparar en relaci&oacute;n a los par&aacute;metros de la muestra analizada en la
l&iacute;nea base y los l&iacute;mites permisibles (Anexo 4). El an&aacute;lisis de agua se lo
realizar&aacute; en un laboratorio acreditado por la Autoridad Ambiental.
Se recomienda determinar los siguientes par&aacute;metros: DBO5, DQO,
S&oacute;lidos Totales Disueltos, DO.
MEDIDAS DE VERIFICACI&Oacute;N DEL CUMPLIMIENTO DEL PMA
La protecci&oacute;n ambiental es responsabilidad de todos los participantes
en el proyecto, lo cual ser&aacute; enfatizado por los niveles gerenciales y de
supervisi&oacute;n en el campo. Con base en este concepto, se establecen
los siguientes lineamientos de gesti&oacute;n ambiental:
- El administrador y t&eacute;cnico ambiental, supervisar&aacute; y se asegurar&aacute; del
cumplimiento del PMA; deber&aacute; verificar el cumplimiento del marco legal
aplicable, relativas a control ambiental, seguridad industrial, salud
ocupacional y de relaciones con la comunidad, durante la ejecuci&oacute;n de
las diferentes actividades del camal.
- El administrador y t&eacute;cnico ambiental deber&aacute; cumplir y hacer cumplir a
su personal las leyes, normas, y reglamentos aplicables para
salvaguardar los ecosistemas involucrados en las &aacute;reas de influencia
directa e indirecta del Camal.
97
Continuaci&oacute;n Cuadro 4.11
- Instruir a todos sus empleados acerca del presente PMA y otras gu&iacute;as
m&aacute;s espec&iacute;ficas relativas a Medio Ambiente, Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional y salubridad.
- Durante la fase de operaci&oacute;n, el t&eacute;cnico ambiental realizar&aacute; el
seguimiento del PMA, apoyada en un sistema de registros que incluya
al menos lo siguiente:
o Registro de descarga de desechos l&iacute;quidos (Anexo 6)
o Registro de descarga de desechos s&oacute;lidos (Anexo 7)
o Registro de incidentes y accidentes (Anexo 8)
o Registro de capacitaciones al personal (Anexo 9)
En un plazo no mayor a 2 a&ntilde;os se deber&aacute; realizar la auditor&iacute;a
ambiental de cumplimiento y por ende la reformulaci&oacute;n del Plan de
Manejo Ambiental.
Costo de la medida
Descripci&oacute;n
Cantidad
An&aacute;lisis de los afluentes y
V. Unitario
V. Total
4
350
1.400
24
350
8.400
efluente
T&eacute;cnico de gesti&oacute;n
ambiental (medio tiempo)
TOTAL
9.800
Estos an&aacute;lisis se los realiza con el fin de determinar el funcionamiento
adecuado del sistema de tratamiento.
En tanto que el costo del t&eacute;cnico asegurar&aacute; la ejecuci&oacute;n del Plan de
Manejo.
Responsable de la
Administrador/Municipio
ejecuci&oacute;n
Responsable de control
Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio
Indicador
A partir del primer mes de ejecuci&oacute;n del Plan de Manejo se cuenta
con un t&eacute;cnico para la gesti&oacute;n y ejecuci&oacute;n del Plan.
A partir del sexto mes se realiza un an&aacute;lisis de la calidad de agua del
efluente.
Indicadores de control de
Contrato a t&eacute;cnico ambiental.
cumplimiento
Informe de an&aacute;lisis de monitoreo.
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4.2. RESUMEN DEL COSTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Las actividades centrales del plan de manejo ambiental del proyecto, se inscriben dentro de los procedimientos establecidos en
los programas especificados oportunamente, para controlar, mitigar, compensar, reducir y/o eliminar los impactos causados por
las operaciones de faenamiento del camal, cuyos costos aproximados de inversi&oacute;n, se resumen a continuaci&oacute;n en el cuadro 4.13.
Cuadro 4.12: Resumen del Plan de Manejo Ambiental.
C&Oacute;DIGO
DE
MEDIDA
TIPO DE
MEDIDA
NOMBRE DE LA MEDIDA
RESPONSABLE
COSTO
DE LA
MEDIDA
TIEMPO MESES
2
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
M01
Programa de seguridad industrial y
Administrador/Municipio
Prevenci&oacute;n
salud ocupaciones
PROGRAMA DE PREVENCI&Oacute;N Y MITIGACI&Oacute;N DE RIESGOS EN LA SALUD
M02
Prevenci&oacute;n y mitigaci&oacute;n de riesgos
Administrador/Municipio
Prevenci&oacute;n
en la salud
M03
Prevenci&oacute;n
Evitar la proliferaci&oacute;n de plagas
Administrador/Municipio
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS S&Oacute;LIDOS
M04
Prevenci&oacute;n
Gesti&oacute;n de desechos en el camal.
Administrador/Municipio
PROGRAMA DE PREVENCI&Oacute;N Y REDUCCI&Oacute;N DE LA CONTAMINACI&Oacute;N AMBIENTAL
M05
Prevenci&oacute;n
Manejo de aguas residuales
Administrador/Municipio
M06
Prevenci&oacute;n
Administrador/Municipio
Mitigaci&oacute;n
Readecuaci&oacute;n de corrales
M07
Prevenci&oacute;n
Ahorro de agua
Administrador/Municipio
M08
Compensaci&oacute;n
Plan de reposici&oacute;n de flora y mejora
Administrador/Municipio
Mitigaci&oacute;n
del paisaje
PROGRAMA DE CAPACITACI&Oacute;N Y EDUCACI&Oacute;N
M09
Prevenci&oacute;n
Capacitaci&oacute;n y educaci&oacute;n
Administrador/Municipio
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
M011
Mitigaci&oacute;nMejoramiento de las relaciones
Administrador/Municipio
Prevenci&oacute;n
comunitarias.
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
M012
Prevenci&oacute;n
Monitoreo y seguimiento ambiental.
Administrador/Municipio
TOTAL
4
6
8
10
12
14
3.450
200
359
57.332
80.500
62.200
1.600
11.216
6.380
2.000
9.800
235.037
*Empiezan a correr los plazos de ejecuci&oacute;n a partir de la aprobaci&oacute;n del Estudio.
EL COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO ES DE 275.821
16
18
20
22
24
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CAP&Iacute;TULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
El camal de Santo Domingo cuenta con una buena infraestructura operativa, sin
embargo se generan incumplimientos a la normativa principalmente por que los
operarios el equipo de protecci&oacute;n es medianamente utilizado, poniendo en riesgo
su seguridad as&iacute; como la salud de los consumidores.
En el proceso de faenamiento, se identificaron problemas espec&iacute;ficos, como la
falta de presi&oacute;n en el chorro de agua gener&aacute;ndose un desperdicio del recurso.
En el camal no se est&aacute; dando una buena gesti&oacute;n de los residuos s&oacute;lidos, ya sea
los producidos durante el proceso productivo as&iacute; como los generados en la planta
administrativa, por el personal.
No se cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas residuales que cumpla
la funcionalidad de minimizar la carga contaminante. Los efluentes est&aacute;n siendo
depositados en una piscina sin implementaciones t&eacute;cnicas, que se han convertido
en un foco de contaminaci&oacute;n. El contenido ruminal, sangre y dem&aacute;s subproductos
son enviados con las aguas residuales.
Al r&iacute;o Toachi se descargan mensualmente aproximadamente 136.800 kg de
materia org&aacute;nica, por la nula gesti&oacute;n de los residuos generados en el proceso.
Mediante los an&aacute;lisis de agua realizados en el Laboratorio de Aguas de la Escuela
Polit&eacute;cnica Nacional se pudo determinar que el efluente descargado al r&iacute;o Toachi
incumple con los l&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles estipulado en el TULAS.
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La planta cuenta con un sistema de rieles que permite realizar un faenamiento
a&eacute;reo, as&iacute; como c&aacute;maras individuales de noqueo tanto para ganado vacuno como
porcino; se tiene cuartos refrigerados para la disposici&oacute;n de las canales listas.
De no aplicar de manera inmediata las medidas propuestas dentro del Plan de
Manejo Ambiental, el Camal podr&iacute;a ser sancionado por la Autoridad Ambiental
puesto que se est&aacute; incumpliendo con la norma para descargar efluentes en
cuerpos de agua dulce (Tabla 12 del libro VI anexo 1 del TULAS).
El Plan de Manejo Ambiental ayudar&aacute; a prevenir, eliminar, controlar, mitigar y/o
compensar los impactos ambientales negativos generados en el proceso de
faenamiento y tratamiento de aguas residuales, y de esta forma constituirse en
una empresa cuya producci&oacute;n garantice la salud poblacional, buen convivir y
conservaci&oacute;n del ambiente.
El costo de la implementaci&oacute;n del Plan de Manejo es de aproximadamente
235.037 d&oacute;lares.
5.2. RECOMENDACIONES
El Municipio de Santo Domingo deber&iacute;a considerar como una acci&oacute;n prioritaria la
ejecuci&oacute;n del Plan de Manejo, puesto que con esto se garantizar&aacute; la salud
poblacional, seguridad del personal y correcto manejo y disposici&oacute;n de residuos
s&oacute;lidos y agua residuales.
Es necesario hacer una evaluaci&oacute;n t&eacute;cnica y dise&ntilde;o de un sistema de tratamiento
para los efluentes producto de la operaci&oacute;n del camal.
Se debe realizar lo m&aacute;s r&aacute;pido posible el cierre t&eacute;cnico de la piscina en la que se
encuentran actualmente dispuestos los efluentes del camal
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Al a&ntilde;o de ejecuci&oacute;n del Plan de Manejo se recomienda realizar la Auditor&iacute;a
Ambiental de cumplimiento con el fin
de establecer acciones correctivas y
oportunidades de mejora.
El personal de planta del camal son los indicados para tener el mayor control y
responsabilidad en el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de
Manejo.
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ANEXOS
Anexo 1: Legislaci&oacute;n Ambiental aplicable al camal municipal.
Constituci&oacute;n Pol&iacute;tica del Ecuador
Registro Oficial Nro. 449 Lunes 20
Principios Fundamentales, se&ntilde;ala como deberes primordiales del Estado es el de defender el
patrimonio natural y cultural del pa&iacute;s, Art. 3.
-
de Octubre del 2.008
Dentro de los derechos del buen vivir, se reconoce el derecho de la poblaci&oacute;n a vivir en un ambiente
sano y ecol&oacute;gicamente equilibrado, garantizando la sostenibilidad, as&iacute; como promover el uso de
Tecnolog&iacute;as Limpias, Art.14 y 15. Tambi&eacute;n se precautela el bienestar animal y normas de
bioseguridad, establecido en el Art. 39.
-
El Art. 53 y 55 , establece el derecho de las personas a disponer de productos de calidad, as&iacute; como la
responsabilidad de las instituciones a prestar productos &oacute;ptimos.
-
Art. 67 numeral 27, complementa al Art. 14, se&ntilde;alando el derecho a vivir en un ambiente libre de
contaminaci&oacute;n. Una de los avances de la nueva Constituci&oacute;n con respecto a la anterior, es que se le
otorga derechos a la Naturaleza, los que deben ser cumplidos por la autoridad p&uacute;blica y exigida por
cualquier persona o entidad jur&iacute;dica, esto en el Art. 72, y en el Art. 73, se establece el derecho de la
Naturaleza a la restauraci&oacute;n. Establece responsabilidades ambientales para todos los ecuatorianos
en el Art 84 numeral 6.
-
Mediante el Art. 228 se establece que la Administraci&oacute;n p&uacute;blica debe ser evaluada, siendo el Camal
evaluado en &eacute;ste estudio una instituci&oacute;n municipal y por ende p&uacute;blica, la cual puede ser evaluada en
cualquiera de sus &aacute;reas de desempe&ntilde;o, en esta caso especifico el ambiental, mediante un
diagnostico. En el Art. 264, se establece como competencia municipal las actividades de
saneamiento ambiental. La Constituci&oacute;n reconoce principios ambientales en el Art. 397, en donde
mediante sus cuatro numerales se favorece la protecci&oacute;n de la naturaleza. Finalmente, el Estado se
compromete a establecer mecanismos efectivos de prevenci&oacute;n, Art. 399 numeral 2.
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Ley de Gesti&oacute;n Ambiental
-
Internaliza la Declaraci&oacute;n de R&iacute;o de Janeiro de 1992, Art. 3.
-
Establece un esquema de administraci&oacute;n ambiental mediante un mecanismo de Sistema
Ley No. 99-37
Descentralizado de Gesti&oacute;n Ambiental, Art. 10.
-
Da la responsabilidad a los municipios de dictar pol&iacute;ticas ambientales, Art. 13.
-
Se establecen incentivos econ&oacute;micos para las actividades que en su producci&oacute;n protejan el ambiente
y posean un manejo sustentable, Art. 35.
-
Mediante el Art. 43 se indemniza a los afectados y se obliga al responsable por da&ntilde;os a la reparaci&oacute;n
de los mismos; el valor de indemnizaci&oacute;n ser&aacute; del 10% del valor que represente la indemnizaci&oacute;n a
favor del accionante.
-
Realiza una reforma al Art. 213 de la Ley de R&eacute;gimen Municipal, en donde se establece que las
Municipalidades
efectuaran
su
planificaci&oacute;n
siguiendo
los
principios
de
conservaci&oacute;n
y
aprovechamiento sustentables de los recursos naturales.
Ley Org&aacute;nica de Salud
17 de Septiembre de 2.008
Art&iacute;culo 6, los numerales 11, 13, 16, 18 y 22; identifican zonas de riesgo, se toma medidas para
regular y controlar desastres en general.
-
R. O. No. 427
Mediante el Art. 34 se establece la obligatoriedad de los gobiernos seccionales de impulsar y
desarrollar pol&iacute;ticas y programas para prevenir y disminuir los accidentes laborales.
-
En los Art. 65 y 122, se establece la erradicaci&oacute;n de vectores.
-
En el Art. 100, responsabiliza a municipios por la gesti&oacute;n de residuos s&oacute;lidos.
-
El Art. 104, establece la obligaci&oacute;n de tener sistemas de tratamiento de efluentes.
-
En &eacute;sta ley tambi&eacute;n se encuentra normada la seguridad industrial, Art. 118.
-
Se fomentara por parte de la autoridad sanitaria nacional, en coordinaci&oacute;n con los municipios, la
higiene y protecci&oacute;n del ambiente mediante el Art. 147.
-
En el Art. 237 se sanciona infracciones. A partir de los art&iacute;culos 241 se tienen las sanciones a las
infracciones, esto hasta el Art. 256.
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Ley org&aacute;nica de r&eacute;gimen municipal
-
En el Art. 148 se establece como servicio p&uacute;blico y de administraci&oacute;n municipal a los mataderos.
-
La funci&oacute;n primordial de los municipios es regular y controlar el funcionamiento y condiciones
Registro Oficial Suplemento 159 de
sanitarias de los establecimientos destinados a procesar productos de consumo p&uacute;blico, Art. 14
5 de Diciembre del 2.005
numeral 4; en numeral 16 se establece como funci&oacute;n la prevenci&oacute;n y control de la contaminaci&oacute;n.
-
Es responsabilidad de los municipios prestar servicios de transporte de carnes, pieles y residuos en
mataderos, Art, 386. En el Art. 387 se establece que se debe cobrar una tasa por los servicios
prestados por el camal. Y en el art&iacute;culo siguiente (Art. 389), se determina tasas por los servicios de
matanza, faena, transporte, caja de rastro, refrigeraci&oacute;n mediante ordenanza.
Ley de Sanidad Animal
Registro Oficial No. 852
un m&eacute;dico veterinario en los camales antes del faenamiento.
-
CODIFICACI&Oacute;N 2.004 – 09
Reglamento a la Ley de Mataderos
Los art&iacute;culos 11 y 12, se&ntilde;alan que se debe realizar un control de enfermedades de los animales por
Mediante el Art. 14 se permite el libre acceso a los establecimientos a funcionarios de Sanidad
Animal con fines de control.
-
Se establecen requisitos para el funcionamiento de camales, Art. 8.
-
El Art. 11, establece la necesidad de evaluar anualmente mataderos. Se dictaminan requisitos que
Registro oficial N&ordm; 502
deben ser cumplidos por el personal que realiza el faenamiento, Art. 12.
-
Regula las inspecciones de animales, ante-mortem y post-mortem, y de instalaciones, Art. 23.
-
En el Art. 74 y siguientes se regulan las tasas y sanciones.
-
Art&iacute;culos 1 y 2 se&ntilde;alan como objetivos el desarrollo de la industria de la carne,
Decisi&oacute;n 197 CAN
-
Los mataderos ser&aacute;n regulados por los requisitos t&eacute;cnicos y de higiene, Art. 5.
R.O. 41, 7-X-96
-
Categorizaci&oacute;n de camales, art&iacute;culos 13 y 14.
-
Se establece un Comit&eacute; nacional de la carne, en cada pa&iacute;s andino, como &oacute;rgano de asesoramiento,
art&iacute;culos 16, 17 y 18. As&iacute; como tambi&eacute;n la creaci&oacute;n de una Unidad T&eacute;cnica Nacional de la Carne,
para velar por la aplicaci&oacute;n de las disposiciones t&eacute;cnicas necesarias, art. 19 y siguientes.
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Anexo 2: Planos del camal municipal de la ciudad de Santo Domingo.
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Anexo 3: Resultados entregados por el Laboratorio de Aguas de la Escuela
Polit&eacute;cnica Nacional.
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Anexo 4: L&iacute;mites m&aacute;ximos permisibles para descargas en aguas dulces.
Par&aacute;metros
Expresado como
Unidad
Aceites y Grasas.
Sustancias
solubles en hexano
mg/L
L&iacute;mite
permisible
m&aacute;ximo
0,3
Alkil mercurio
Aldeh&iacute;dos
Aluminio
Ars&eacute;nico total
Bario
Boro total
Cadmio
Cianuro total
Cloro Activo
Cloroformo
mg/L
NO DETECTABLE
mg/L
2,0
Al
mg/L
5,0
As
mg/L
0,1
Ba
mg/L
2,0
B
mgL
2,0
Cd
mg/L
0,02
CNmg/L
0,1
Cl
mg/L
0,5
Extracto
carb&oacute;n mg/L
0,1
cloroformo ECC
Cloruros
Clmg/L
1 000
Cobre
Cu
mg/L
1,0
Cobalto
Co
mg/L
0,5
Coliformes Fecales
Nmp/100 ml
[1]Remoci&oacute;n &gt; al 99,9 %
Color real
Color real
unidades de * Inapreciable en diluci&oacute;n:
color
1/20
Compuestos fen&oacute;licos
Fenol
mg/L
0,2
Cromo hexavalente
Cr+6
mg/L
0,5
Demanda
Bioqu&iacute;mica D.B.O5.
mg/L
100
de Ox&iacute;geno (5 d&iacute;as)
Demanda Qu&iacute;mica de D.Q.O.
mg/L
250
Ox&iacute;geno
Dicloroetileno
Dicloroetileno
mg/L
1,0
Esta&ntilde;o
Sn
mg/L
5,0
Fluoruros
F
mg/L
5,0
F&oacute;sforo Total
P
mg/L
10
Hierro total
Fe
mg/L
10,0
Hidrocarburos Totales TPH
mg/L
20,0
de Petr&oacute;leo
Manganeso total
Mn
mg/L
2,0
Materia flotante
Visibles
Ausencia
Mercurio total
Hg
mg/L
0,005
N&iacute;quel
Ni
mg/L
2,0
Nitratos + Nitritos
Nitr&oacute;geno Total Kjedahl
Organoclorados totales
Organofosforados
totales
Expresado
como mg/L
Nitr&oacute;geno (N)
N
mg/L
Concentraci&oacute;n de
mg/L
organoclorados
totales
Concentraci&oacute;n de
mg/L
organofosforados
totales.
10,0
15
0,05
0,1
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Plata
Plomo
Potencial de hidr&oacute;geno
Selenio
S&oacute;lidos Sedimentables
S&oacute;lidos
Suspendidos
Totales
S&oacute;lidos totales
Sulfatos
Sulfitos
Sulfuros
Temperatura
Tensoactivos
Tetracloruro de carbono
Tricloroetileno
Vanadio
Zinc
Ag
Pb
pH
Se
SO4=
SO3
S
o
C
Sustancias activas
al azul de metileno
Tetracloruro de
carbono
Tricloroetileno
Zn
mg/L
mg/L
mg/L
mL/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
0,1
0,2
9-May
0,1
1,0
100
mg/L
1 600
1000
2,0
0,5
&lt; 35
0,5
mg/L
1,0
mg/L
mg/L
mg/L
1,0
5,0
5,0
Fuente: TULAS, Libro VI Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de descarga de
efluentes: Recurso Agua
111
Anexo 5: Matriz de medici&oacute;n y determinaci&oacute;n de par&aacute;metros de efluentes en la
Planta de Tratamiento.
PARAMETRO
UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE FRECUENCIA
○
TEMPERATURA
C
X
X
Quincenal
DBO5
mg/L
X
X
Trimestral
DQO
mg/L
X
X
Trimestral
OD (ox&iacute;geno disuelto)
mg/L
X
X
Trimestral
pH
--X
X
Diario
S&Oacute;LIDOS SUSPENDIDOS
mg/L
X
X
Trimestral
S&Oacute;LIDOS
mg/L
X
X
Trimestral
SEDIMENTADOS
S&Oacute;LIDOS TOTALES
mg/L
X
X
Trimestral
S&Oacute;LIDOS VOLATILES
mg/L
X
X
Trimestral
S&Oacute;LIDOS FIJOS
mg/L
X
X
Trimestral
NITROGENO Y FOSFORO
mg/L
X
X
Trimestral
TOTAL
COLIFORMES FECALES
mg/L
X
X
Trimestral
HUEVOS NEM&Aacute;TODOS
mg/L
X
X
Trimestral
Fuente: MENDONCA, 2.000
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Anexo 6: Ficha diaria de control operacional para el sistema de tratamiento de las
aguas residuales.
NOMBRE DEL OPERADOR
1. Acontecimiento
Evidencia de erosi&oacute;n en los taludes
Alguna filtraci&oacute;n visible
Presencia de vectores de enfermedades
* Insectos
* Roedores
* Otros
Malos olores
2. Par&aacute;metros f&iacute;sico/qu&iacute;micos
PARAMETRO
Caudal (L/s)
Temperatura (&deg;C)
pH
3. Condiciones Meteorol&oacute;gicas
Tiempo
Precipitaci&oacute;n
Intensidad Viento
CLASIFICACION
Sol Brillante
Seminublado
Nublado sin sol
Ausentes
Llovizna
Lluvia Moderada
Lluvia fuerte
Nula
Poco viento
Vientos moderados
Vientos fuertes
Fuente: MENDONCA, 2.000
FECHA
SI
NO
OBSERVACI&Oacute;N
7:00
PERIODO
07:00 a
12:00 a
12:00
17:00
HORA
12:00
17:00
OBSERVACIONES
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Anexo 7: Modelo de registro para el manejo de los desechos s&oacute;lidos.
REGISTRO DIARIO
MANEJO DE DESECHOS S&Oacute;LIDOS
NOMBRE DEL OPERADOR:
FECHA:
Cantidad de desechos generados (kg)
Planta de faenamiento
Lavado de v&iacute;sceras
Corrales
&Aacute;rea administrativa
Cantidad de v&iacute;sceras decomisadas (kg)
N&deg; de animales faenados
Ganado vacuno
Ganado porcino
N&deg; de pieles retiradas por introductores
N&deg; de pieles saladas en el camal
Cantidad de sangre recuperada (L)
REGISTRO MENSUAL
PLANTA DE COMPOSTAJE
NOMBRE DEL OPERADOR:
FECHA:
Cantidad total de desechos org&aacute;nicos ingresados (kg)
Cantidad de compost producido (kg)
*Adjuntar fotograf&iacute;as
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Anexo 8: Modelo para el registro de accidentes.
REGISTRO DE ACCIDENTES
Datos Generales
Nombre del operador:
Fecha:
Cargo:
Edad:
Sexo:
Descripci&oacute;n del accidente
Accidente con baja (
D&iacute;as de baja:
) marque con una “x”
Asistencia de Primeros Auxilios (
) marque con una “x”
Descripci&oacute;n atenci&oacute;n
Firma de responsabilidad
*Adjuntar fotograf&iacute;as y certificado m&eacute;dico.
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Anexo 9: Modelo para el registro de capacitaciones.
REGISTRO DE CAPACITACIONES
FECHA:
Tema:
Duraci&oacute;n:
Participantes: marque ( x )
Operarios
(
)
Personal administrativo (
)
Introductores
(
)
Otros
(
)
Cantidad de participantes:
Operarios
(
)
Personal administrativo (
)
Introductores
)
Otros
(
(
)
Descripci&oacute;n breve del tema a capacitarse:
* Adjuntar registro de participantes y fotograf&iacute;as.
REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES
N&deg;
1
2
…
Nombre
Instituci&oacute;n
Cargo
Mail
Tel&eacute;fono
Firma
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