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CAPITULO XI 

 

CONCLUSIONES  

 

 La Subestación El Inga 500/230/138 kV no se construirá en dentro de ningún área silvestre 

protegida, de acuerdo al certificado del Sistema Nacional de áreas protegidas. 

 

 Los impactos negativos más significativos identificados se darán principalmente durante la 

construcción de las obras, con alcance puntual o local, como resultado de la construcción de 

las obras civiles, montaje e instalación de equipos y movimiento de tierras. 

 

 El factor que sufrirá la mayor cantidad de impactos en el proyecto será el físico. Los impactos 

más grandes se producirán sobre el suelo debido a las actividades a realizar; sin embargo, si 

se sigue el Plan de Manejo Ambiental, dichos impactos podrán mitigarse. La calidad del aire se 

verá modificada temporalmente por la presencia de polvo a consecuencia de la presencia de 

camiones maquinaria pesada al momento de la construcción del proyecto. De igual manera, el 

ruido a generarse en la etapa de Construcción será alto pero temporal. En la etapa de 

Operación, el ruido será bajo pero constante, la eliminación de la capa vegetal por el 

movimiento de tierras también constituye un impacto significativo puntual. 

 

 Desde el punto de vista de la exposición de la población al campo electromagnético, la 

liberación de la zona de seguridad y servicio establecida por ley y por organismos 

internacionales como la Organización Mundial para la Salud, asegura que ningún habitante del 

área estará expuesto al mismo, no ocasionando por ello daños a la salud humana en el área de 

influencia del proyecto. 

 

 La Subestación El Inga 500/230/138 representaría un importante refuerzo en el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN), puesto que mejorará las condiciones de operación y 

abastecimiento eléctrico en el país, además que constituye una obra importante desde el punto 

de vista técnico, pues recibirá la energía proveniente del nuevo proyecto hidroeléctrico Coca-

Codo Sincler, además que es una de inversión tomada en base a la importancia que 

representará en economía nacional, puesto que con estas obras se evitará la compra de 

electricidad a los países como Colombia y Perú, constituyendo de hecho una medida de 

contingencia por falta de energía eléctrica en el territorio ecuatoriano, obteniéndose una mejora 

importante en la calidad y confiabilidad del sistema.  

 

 Según la línea base levantada para el presente estudio, el área de implantación del proyecto, 

presenta características geológicas adecuadas para la implementación del proyecto. La 

actividad predominante de la zona es la agricultura. 

 

 Es importante señalar que los beneficios a nivel social serán notables por el aumento de la 

distribución de energía eléctrica, gracias a la cual se generarán nuevas actividades 
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económicas, además dinamización económica de las áreas de influencia especialmente la 

directa, constituye un impacto positivo representativo favoreciendo la reactivación económica 

temporal en la zona de implantación del proyecto. 

 

 Un impacto negativo critico es causado por la presencia de la subestación pues genera un 

cambio radical en el paisaje siendo constituyendo un impacto visual negativo significativo. 

 

 En relación al análisis biológico, la zona del proyecto en su mayor parte está ya intervenida por 

el hombre, solo existen parches aislados de vegetación nativa; especialmente en quebradas 

donde se conserva la vegetación nativa, la mayor cantidad de especies de fauna está 

representada por especies adaptadas a las actividades antropológicas del sector.  

 

 La ejecución de las actividades  de implantación del proyecto en esta zona versus las 

características actuales de conservación, nos dan que la mayor parte de los impactos 

negativos son moderados, por tanto son manejables, mitigables y su recuperación no requiere 

un periodo a largo plazo. 

 

 Del análisis de riesgos ambientales en los que se analiza la probabilidad del riesgo versus su 

consecuencia sobre los aspectos naturales, humanos y socioeconómicos, no se encontró un 

escenario cuya probabilidad de ocurrencia se dé más de una vez al mes y que los escenarios 

planteado den como resultado un nivel de gravedad  crítico, razón por la cual el proyecto no 

presenta riesgos altos y por consiguiente su operación implique la inversión sobre un lugar de 

alto riesgo causando pérdidas y daños tanto a nivel ambiental, social, económico y humano. 

 

 Gran parte de los escenarios planteados para el análisis de riesgos entorno – proyecto y 

proyecto entorno, presentan riegos bajos para el entorno humano, moderados para el 

componente natural, y una tendencia de igualdad entre la cantidad de riesgos bajos y 

moderados para el entorno  socioeconómico. 
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