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Tengo el agrado de dirigirme a usted,   para hacerle llegarel Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación de 15 Pozos
en el Lote III,   presentado por la Empresa MERCANTILE PERU OIL  &
GAS S.A.
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JA8PL t ^ r+~~   M401N
v

e

079-q6_  31 GAAlFa
50~~~,     9

e

fAlPlIST"rRt1 D£  E.faFRG~w YMiHk$

Cs:~ccc+úo i~:neral

FTE/ . de  ~~SUUI6S mb~rotales

E C:  I G-s 1 I~  ~7

Fecóa :

f Por .



r'    

d~

0 O O 0 O V

MERCANTILE PERiJ OIL  &  GAS S.A.

ZONA INDUSTRIAL S/N, TALARA ALTA - TALARA - PERU TELEFAX 51-74-384431

T-GG-226-96
Talara,  09 de Agosto de 1996

Señores v..

Dirección Generai de Hidrocarburos. yylinisterlo de En«a~  ~MIWMS

Atencion Dra.  Isabel Tafur CAJA  -  TRAM1TE

Directora General de Hidrocarburos I
1 3A- 60,  1996

Lima.-
R
Hora,  .  
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De nuestra consideración

Sírvanse encontrar adjunto el Estudio de Impacto Ambiental  (EIA)  pa~a
perforación de pozos en el Lote III,  que encargamos preparar a la emp esa

MINPETEL.  Como es de vuestro conocimiento el contrato de este Lote

considera la perForación de 15 Pozos para este año;   por lo cual

agradeceremos revisar y emifir"Íáápr~b~ciór~ dé estééstúdio a la breve a

que les fuera posible pues debemos empesár_la_oe _rforación ámás tar._ar e

próximo 1 ro.  de Setiembre.

Atentamente

Jack Archer

Gerente General
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I Resumen Ejecutivo
000003

t El 18 de Diciembre de 1995,  se firmó el contrato de Lice ncia entre PERUPETRO
S.A.  y Mercantile Perú Oil & Gas S.  A.  pará la explotación de hidrocarburos en el
Lote III

En mérito a dicho Contrato la Cía.  Mercantile Perú Oil 8 Gas S.  A.,  está obligada a ~
cumplir con un programa mínimo de trabajo que comprende la perforación de 15
pozos de desarrollo en el año 1996,  sin embargo y de acuerdo de los resultadós de
estas perforacionés podría desarrollarse un programa de perforación adicional en el
medianó plazo y que estaría cubierto por el presente estudio.

A efécto de ejecutar el presente proyecto y de acuerdo al Artícul 0 10 del D. S.  046. _
93  -EM.,  la Cía.  Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A.,  deberá presentar a la Dirección

r,  . General de Hidrocarburos un Estudio de Impacto Ambiental  (EIA).
Previamente,  en el mes de abril de 1995 la Cía.  Mercantile Perú Oit 8 Gas S.A.
presentó un Estudio de Impacto Ambiental para la Sísmica del Lote lll,  trabajos._queactualmente se vienen Ilevando a cabo y que tuviéron un retraso debi do a que la
Comunidad Campesina de Miramar impidió el ingreso a lá Zona C,  del personaltécnico y sus equipos.
El área del contrato del Lote III se encuentra dentro de la Cuenca Talara y tiene una
extensión de 35.693 hectáreas.  Existen 456 pozos perforados;  de los cuales 302
fueron productores (74 activos y 228 cerrados temporalmente).
El Lote está dividido en 3 zonas  :  Zoná A correspondiente a La Brea y Boca,  Zona

i,
B correspondiente a Lagunitos y Zona C correspondiente a Portachuelo y Miradór.

De las tres zonas,  él área de mayor sensibilidacf ecológica lo constituye la Zona C:
s ubicada dentro de la propiedad de la Comunidad Campesina de Miramar.  Dicha

Comunidad tiene una extensión de 27443 hectareas:  de las cuales cultivan entre
4000 a 5000 hectareas:

Ef proyecto afectaría solamente la parte.  Nór-Oeste.  de la comuñidad donde
actualmente existen pozos activ

Parte principal del Estudio lo constituye el análisis detállado én las diferentes  .
etapas del proyecto y su implicancia en los componentes del ecosistema,  basado
en el pleno conocímiento de la operación de perforación y la participación de un

equipó de profesionales multidisciplinário que ha.contribuido con su conocimiento
del área de estudio.

Lá prófundidad promedio' de los pozos será de 5500 pies.  La principal formación
productiva objetivo es Salina Mogollón
El presente estudio correlacioná aspectos geográficos;  biológicos,  metereólogicos:
así como los factores socioeconómicos del Lote III y su entorno,  con la actividad
petrolera comó„ consecuencia de la ejecución del proyecto de perforación de los
pozos.
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En el Capítulo VI del presente estudio se muestra un análisis detallado de los

probabies impactos que ocasionaria la pe,rforación de pozos en el Lote III en sus

diferentes etapas.  La mayoría de impactos detectados están en la categoría de
leves y de efecto temporal:  Los impactos mas significativos son aquellos que
corresponden al uso de tierras. agrícolas y el hecho de perforar cerca al rio Chira.

En el Capítulo VII correspodiente al Plan de Manejo Ambiental se indica la manera

de manejar cada uno de los impactos detectados .

Para-los propósitos del EIA;  se concluye que las actividades de peforación en el
Lote III.  afectarían paccialmente las actividades agrícolas que se realizan sólo en el
extremo sur del Lote.  Sin embargo si se siguen los lineamientos indicados en el
Plan de Manejo Ambiental los efectos serán leves..

En el aspecto social se ha entrevistado a los poblador.es,  autoridades y dirigéntes
de la comunidad los mismos que muestran buena vóluntad _ hacia la empresa
Mercantile por lo tanto están dispuestos a negociar la compensación que estipúla la

Ley.
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I.Introduccion

A.Antecedentes

La Ley General de Hidrocarburos,  aprobada el 19 de agosto de 1993,  en su artículo

87°  dispusó que el Ministerio de Energía y Minas elaborara el. Reglamento para la

Protección dei Medio Ambiente. ,

j El 12 dé noviembre de 1993 se aprobó el Reglamento para la Protección Ambientai
en las Actividades de Hidrocarburos D.S.  N° 046-93-EM,  el cual en su Título IV "Del.

Estudio de Impacto Ambiental  ( EIA)"  dispone que previo al inicio de cualquier
Actividad de Hidrocarburos o ampliación de las mismas:  el respoñsable de un

proyecto presentará anté la Autoridad Competente un Estudio de tmpacto
Ambiental,  realizado por una empresa registrada y calificada por Iá'D.G.A.  A.

La Cía.  Mercantile Perú Oil and Gas en mérito al Contrato de Licencia suscrito con

Perúpetro éstá obligada a'cumplir con un programa. mínimo que comprends la

perforación de 15 pozós cie desarrollo en el año 1996,  sin embargo y de acuerdo a

los resultados de estas perforaciones se desarrollaría un Pro9rama adicional de

perfóración de pozos en el mediano plazo y.que estaría cubiertó por el presente
estudio.

En base al dispositivo mencionado y a su obligación contractual,  la Cía.  Mercantile

Perú Oil and Gas S.A.  encomendó la ejecución de dicho estudio a la Cía.  MinpetelI' EIRL.

B.Objetivo
El objetivo del presente trabajo consiste en la élaboración de un Estudio de ImPacto
Ambiental  (EIA)  en el Lote III,  que opera la Cía.  Mercantile Perú Oil and Gas S.A..

i para lá perforación de 15 pozos y todos los pozos adicionales que.  fuerannecesarios.
i  . C.Metodología

El presente estudio correlaciona aspectos geográficos,  biológicos.  metereólogicos;
así como los factores socioeconómicos del Lote III y su entorno,  con la actividad

petrolera como consecuencia de la ejecución del próyecto de perforación de los

pozos. 

Para Ilegar a la cuaritificación de los principales impactos que se derivan de las

operaciones de perforación se sigue un desarrollo matricial de evaluación Causa  -

Efecto medianté el método de Leopold.

En la matriz se consideran como,  Factores Ambientales  :  El aire,  agua,  suelo,

ecología,  áreas ambientales,  ruido,  calidad visual y factores socioeconómicos..

Versus Efectos ambientales  ( positivos o negativos)  que podrían ócasionar elf proyecto,  como Transformación del suelo,. Extracción de recursos,  Perforación y

producción de los pozos,  Manejo de productos químicos y desechos,  Transporte
etc.

5
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Mediante la matriz se obtienen los principales impactos negativos y se formulan las

correspondientes recomendaciones para prevenir y/o atenuar sus efectos.

El estudio se ha desarrollado por etapas consecutivas que abarcaron :  Recopilación
de información,  Reuniones técnicas con profesionales multidisciplinarios de la Cía
Mercantile,  Trabajo ingenieril de campo y Socioeconómico en el entorno,  basado en

entrevistas a la población y sus autoridades.    

D.Localización del Lote

El Lote 111 de la Cía.  Mercantile Perú Oil and Gas S.A.,  está ubicado en la costa

Noroeste de_I Perú,  en el Distrito de Pariñas,  a 17 Km.  al súreste de la ciudád de

Talara,  Provincia de Talara,  Departamento de Piura,  Región Graú.  (Mapas N°s 1,  2
Y 3)

Tiene una extensión de 35.693 hectáreas,  para fines de.contrato han establecido

geográficamente tres zonas:  A(Yacimientos de La Brea y Boca),  B(Lagunitos)  y C

Yacimientos Portachuelo y Mirador). .

La altitud del área varía desde los 0 m.s.n.m.- en la zona de.ptaya,  hasta los 150
m.s.n.m.  al noreste del Lote.

i~ El Lote III limita él Este con la cadena de Montañas Pariñas y Pampa Cardo

Grande,  al Norte con el Lote VII-Cía.  Sapet Development Perú Inc.  y Lote IV de tá
Cía.   Petrolera Río Bravo S.A.,   al Oeste cón el  , Lote VII de la Cíá.   Sapet
Development Perú Inc.  y el Océano Pacífico,  y al Sur con el Lote XIII.

1
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E.  Presentación del equipo profesional participante en el
estudio

El presente estudio fue elaborado por el Staff de Profesionales de la Compañia
I Consultora Minpetel EIRL,  conformado por profesionales de ampliay
reconocida experiencia en diferentes disciplinas con el fin de garantizar que el Estudio
cumpla con los objetivos exigidos por el marco legal

vigente Personal Profesional
Participante Nombre del Personal

Profesión Luis Carranza Vitteri Ing. Quimico - 

Coordinador Emilio Sifuentes Sánchez Ingeniero Quimico-

Petrolero

Ambientalista Javier Espejo Ramirez Ingeniero Quimico-

Petrolero Encargado del

Monitoreo Elmer Martinez Gonzales

Geólogo Ada Tarazona Villaorduña Licenciada en

Biologia Elsa La Jara Gómez

SociologaI

1

1
1
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II.Descripción del Proyecto
A.Pro ectoy de Perforacion de pozos
1.  Descripción
El proyecto de perforación de la compañía Mercantile Perú Oil and Gas S A.
consiste en perforar quince (15)  pozos de desarrollo en el área del Lote III en el año
1996 y de acuerdo a resultados podría ejecutarse un programa adicional de
perforación,  en los años siguientes.

En razón a que el área de estudio presenta una geomorfología variable se han
seleccionado cuatro Zonas (  De Playa,  De Valle.  De Quebradas y Monticulada)  LaI selección de estas áreas permitirá identificar impactos ambientales,  principalmente
los de naturaleza frágil  (vegetacion y fauna),  sensibles a modificarse debido a las
diferentes actividades inherentes al desarrollo del proyecto de perforación a ser

ejecutado por la compañía Mercantile Perú Oil and Gas S A..  en la zona det Lote III

2. Ubicación de Pozos

Los pozos a perforarse por la compañía Mercantile.  se encuentran ubicados dentro
de las 3 Zonas  (A,  B.  C)  del Lote III y por consiguiente dentro de las cuatro zonas
seleccionadas de acuerdo a la geomorfología del terreno del Lote III  .  tal como se
muestra en el mapa de ubicación de pozos.

1

t
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r Cuadro N°  1 000024 0

A continuación se muestra la relación de los pozos a ser

respectivds ubicaciones en coordenadas locales
Perforados con sus

Relación de pozos programados con sus coordenadas

1
7- "

Po2o Cuadrícula Coordenadas poZO Cuadricula  ~ Coordenadas
MPOG-01 12 - S-  12 N1220'  E1780 MPOG-19  ~ 12 - S-  13 N1380 E1380
MPOG-02 12 • S-  12 N3800"  E3180 MPOG20 15 - S-  14 N2240"  E2840 i
MPOG-03 15- S- 14 N3600'  E1680 MPOG-21  ' 15 - S-  14 N3520 E200  ~
MPOG-04 15 - S-  13 N1000'  E4020 MPOG22  ~ 13 - S- 12 N2660 E3800 !

MPOG-05 14 - S- 13 N3100'  E1500 MPOG-23 i 15 - S-  12 N1320
E2040 ~MPpG- 06 13 - S-  13 N4650'  E360 MPOG24  ~ 14- S-  14 N2340 E2720
iMPOG- 07 15 - S-  14 N220'   E500 MPOG- 25 14 - S-  14 N3460

E640 iMPOG- 08 13 - S-  15 N1520'  E380 MPOG- 26 16 - S-  14 N4550
E650 MPOG- 09 15 - S-  14 N3480 E3080 MPOG27 I 14 - S-  14

N4350 E2960, MPOG- 10 12 - S-  12 N1920'  E3340 4427 12 - S- 14
N540'   E2920  ~ MPOG- 11 15 - S-  13 N200'   E4180 4352 13 - S- 14
N4700 E2200 M POG- 12 15 - S-  14 N2720 "  E 1660 4757 14 - S- 14 N 1000
E1150 MPOG- 13 12 - S-  15 N2540"  E880

30-C MPOG- 14 12 - S-  12 N300"   E1200

3-B MPOG- 15 16 - S-  13 N5000'  E5000

2_ q MPOG- 16 12 - S-  15 N3660'  E 1600

2~ _ N MPQG- 17 14 - S-  13

N200T E8001 MPOG- 18 11  - S-  12

N160

E4200

f'

1



3.  Relieve topográfico 0 0 0 0 2 1
c Zona de Playa.

Constituida por el Cordón de litoral.  con superficie plana En esta zona de terreno
Ilano Se tiene programado la perforación de dos (2) pozos.

b Zona De Valle

Constituída por terrenos aptos para la agricultura,  debido a la cercanía del río

t
Chira donde actualmente existen 23 000 has.  de terreno sembrado.  Es una zona
sensible Se tiene programado la perforación de siete (7) pozos,

c Zona de quebradas.

Constituidas por quebradas grandes o cauces secos y terrenos Ilanos cortados No
existe programa de perforación en esta zona.

d Zona monticulada

II Constituida por dunas y planicies altas y terrenos en declive.  Tiene

programado i
t perforar seis  (6)  

pozos.4. Geología  -  
Geomorfología. En el área de estudio se distinguen varios patrones topográficos predommando
el formado por los lechos de las quebradas que cruzan el área del Lote III en toda

su extensión.  el cual se caracteriza por ser relativamente plano.  ligeramente
inclinado con dirección Este- Oeste,  formado por depósitos coluvio- aluviales que
conforman suelos de material fino limo arenoso y arenas finas a gruesas sueltas

no compactas de regular selección.  proveniente de los aportes de las laderas
y material de derrubios;  la permeabilidad del terreno es de regular a

buena5. Ingeniería del

proyecto aFundamento

teórico I Con el desarrollo de la tecnología,   la industria del petroleo da inicio
a las actividades en una determinada área,  con los estudios
exploratoriosIlegando f~nalmente a confirmar la presencia de hidrocarburos mediante la
perforación de pozos exploratonos.  El objetivo principal de la perforación exploratoria es
elde descubrir reservas de petroleo o gas En los casos que se
obtengan resultados positivos.  las etapas siguientes serán las de Confirmación que permitan
limitar el área para finalmente continuar con la etapa de desarrollo pleno del
área La tecnología de perforación de pozos depetróleo y/o gas.  ha
venido evolucionando con el transcurso de los años,  logrando optimizar las operaciones y

reducir costos El proyecto que se va a ejecutar en el Area del Lote III,  es un
Proyecto de Desarrollv.  consistente en la perforación de 15 pozos nuevos,  con la

finalidad de 1 incrementar la producción

de hidrocarburos Durante la perforación de pozos,  se moviliza personal,  equipos pesados
y livianos. productosy aditivos químicos,  combustibles.  etc.;  que de una u otra
forma podrian dar lugara la alteración del medio ambiente Por esta razón eI proyeCto
de Estudio de Impacto Ambiental,  contempla medidas de mitigación o eliminación de

los
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causados por la actividad de perforación,  tendentes a remediar o restaurar ei medio
ambfente

b.  Desarrollo del pro ecto de erforac'Y P ión

El proyecto para perforar 15 pozos en el Area del Lote III,  será desarrollado por la
compañía Mercantile,  utilizando para tal fín los equipos de perforación disponibles
en el área.

El Cronograma de perforación para el año 1996 es el siguiente:

Cronograma de perforación para 1996

1
Año 1996

A osto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
N° de Pozos 4 4 4 3 '

c.  Pozos y horizontes productivos

Los pozos a ser perforados se ubican en las 3 zonas  (A.  B y C)  La profundidad
promedio de los pozos será de 5500 pies La principal formación productiva objetivo
es Salina Mogollón

Estrati rafía ti o

Formación Profundidad Potencia Litología

Pies) Pies)
i Aluvial 0 50 Arcillas bentoniticasi
1 Chira Verdun 500 450 Lutitas finas secciones de

arenisca Talara 3250 100 Lutitas con ocasionales capas de
I

areniscas Palegreda 3350 250 Lutitas compactas con capas

de

areniscasi Salina Mo ollón 3700 1700 Arena arcillas con filiación

etrolífera Balcones 5400 I 100 Lutitas con algunas capas de

arena

calcárea d.  Etapas del proyecto de

perforación La actividad de perforación de pozos se inicia con la preparación de los caminos
de acceso y plataformas las etapas siguientes son el movimiento del equipo
de perforacióny equipos auxiliares.  la perforación propiamente dicha.  la
completación del pozo,  las pruebas de evaluacióny finalmente la puesta en producción del

pozo



A continuación se detallan algunos aspectos característicos de cada una de las
etapas de la perforación.

Accesos y Plataformas

La cans#rucción de caminos de acceso y plataformas.   requiere del uso de
maquinaria pesada.   combustibles y lubricantes Esta actividad se ejecuta
básicamente en tres etapas-   nivelación del terreno,   compactación y relleno-
compactacion

Los caminos de acceso a las plataformas serán del tipo carrozables.  y para su

construcción se usarán preferentemente los caminos ya existentes.

Las plataformas para la instalación de los Equipos de Perforación,   serán
construídas,   dependiendo de la capacidad del equipo Las medidas de las
plataformas son de,  por ejemplo,  35 x 70 m y de 70 x 140 m.

Las dimensiones de las Pozas de Desechos  (Shute),  necesarias para la disposición
de los lodos de perforación conteniendo los detritus o cortes de roca,  tendrán las
dimensiones siguientes:  10 x 20 x 4 rn

La construcción de caminos de acceso a las plataformas,  es construida con equipo
pesado y se utilizan las técnicas ingenieriles modernas para este tipo de obras
Además se deberá tener en cuenta el Manual Ambiental para el Diseño y
Construcción de Vías,  del Ministerio de Transportes.  Comunicaciones Vivienda y
Construcción-Banco Mundial.

La construcción de los caminos y plataformas podría típlicar,   entre otros

modificación local de la superficie de la tierra,  modificación de taludes.  alteración u

o5strucción de drenajes naturales del terreno.  perturbación total o parcial de la

vegetación natural,  perturbación temporal de la fauna.  alteración parcial de la
estética paisajística.  etc

Movimiento de equipo y materiales

Durante la actividad de perforación se moviliza una sene de equipos
principalmente los de perforación y los auxiliares.  AsimisrTio se hace necesario la

movilizacIón de los equipos y materiales para la construcción e instalación de la
infraestructura doméstica.  sanitaria,  almacenes.  etc

El movimiento del equipo de perforación.  desde los talleres de la compañía de

perforación hasta las plataformas de los pozos a ser perforados.  Ileva cons1 go.  la
movilización de toda su infraestructura pesada:  como el castillo de perforación
grupos electrógenos.  motores,  combustibles y lubricantes,  bombas productos y
aditivos químicos.  brocas,  cabezales,  cable de perforación,  tuberias de perforación

drill collars 8 drill pipe  } y de producción etc.

Operaciones de Perforación y completación

Las operaciones de perforación emplearán las prácticas recomendadas por el API y
las especificaciones que sean aplicables o que las superen señaladas en el Art

143.  del Decreto Supremo.  055-93-EM

1
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Individualmente cada pozo a perforarse cantará con una Prognosis en la cua O O O 012 4
detallarán todas (as operaciones que se ejecutarán durante la perforación.

Según la zona geográfica o aspectos operativos y/o económicos existen diferentes
tipos de perforación

Pozos verticales

Pozos dirigidos

Pozos horiZOntales

Para el presente proyecto se tiene previsto perforar pozos verticales,  s in embargose podría dar el caso de perforar pozos dirigidos en la Zona C.  teniendo en cuenta
que de dicha zona existen áreas sensibles como las de cultivo.  río y mar.

La geometria del pozo que se presenta.   en el Gráfico N°   1 a modo de
generalización corresponde a un pozo vertical.  con una máxima desviación de 5°

1

i'

1
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Grafico N°  1
0000

Geometría del Poz 0

I'

1

1
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Perforación hueco superficial 0000
Corresponde a la primera etapa de perforación,  en la cual se utilizará una broca de
17 112"  con un Conjunto de Fondo BHA)  adecuado para mantener la verticalidad
del pozo Este conjunto debe incluir una válvula de flotación,   para evitar

1 arenamiento y los chorros de la broca deben ser de gran diámetro.

Para esta etapa se preparará 400 bl de lodo nativo  (spud mud),  base bentonitica
c+e 8.6 Ib/gl de densidad.  A medida que avance la perforación esta densidad deberá
incrementarse hasta Ilegar a 9,3 Ib/gl.

El control direccional se Ilevará a cabo mediante registros Totco,  tomados a 30,  90

y 350 pies.

Cuando se haya Ilegado a la profundidad programada final de 350 pies,   se

acondicionara'el hueco para proceder a bajar el casing de 13 3/8"  y posteriormente
cementarlo

En este tramo el mayor riesgo para la estabilidad del hueco es la pérdida de

circulación.  que se puede presentar debido a la sobrecarga de sólidos en el sistema
de retorno del lodo.  Para evitar ello se debe mantener la velocidad de perforación
entre 100 a 150 pies/hora  .  y la densidad del lodo antes de pasar por la zaranda.  no

debe sobrepasar 9,3 Ib1gl.

El tiempo estimado para la perforación de este tramo es de 12 horas A ello se

suma el tiempo de acondicionamiento del hueco,  bajada de casing,  cementación y

espera de fraguado de cemento (WOC) que suma 12 horas adicionales

Perforación hueco intermedio

Concluido les trabajos de cementación del casing de 13 3/8 se procede a instalar
ef Preventor de Reventones  (BOP).  Posteriormente se arma un Conjunto de Fondo

BHA)  pendular y adaptado a una broca de 12 114' .  se baja y perfora el collar,

i'
cemento y zapato flotador de 13 3/8"  usando como fluido agua dulce.

Seguidamente se Convertirá el Lodo Nativo  (spud mud)  al sistema Polímero de

Bajos Sólidos.  base agua

t Mantener vetocidades de circulacibn de por lo menos 800 GPM.  para asegurar una

adecuada limpieza del hueco.  soportados por un fluido que tenga un yield point de

30 Ib/100 pie2

La densidad del lodo será incrementada en forma progresiva en 0.2 Ib/gl.,  hasta un

máximo de 12.5 Iblgl.

AI Ilegar a la profundidad final programada de 5200 pies,  se acondicionará el hueco

para tomar los registros eléctricos SP/MSFL/Dual Induction (o Phasor Ind  )

i Posteriormente se acondicionará el hueco para bajar el casing de 9 5/8"  y luego
efectuar la cementación.

El tiempo estimado para la perforación de este tramo es de 10 días A ello se suma

el tiempo de acondicionamiento del hueco,   toma de registros eléctncos.

1
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0Q00: ~
nuevamente acondicionamiento del hueco.  bajada de casing,  cementación y espera
de fraguado de cemento  (WOC) que suma 24 horas adicionales

En este tramo el mayor riesgo para la estabilidad del hueco es la posibilidad de

agarre de la cañeria

Perforación hueco producción

Luego de esperar fraguado de cemento por 18 horas se procede a bajar broca de 7

7/8"  para perforar el collar flotador.  cemento y zapato guia.

El mantener velocidades de circulaaón de por lo menos 450 GPM,  asegurará una

adecuada limpieza del hueco

Se mantendrá el sistema de lodo Polimero de Bajos Sólidos,  base agua.

La profundidad estimada de perforación de este tramo es de 6200 pies.

Concluida la perforación se acondicionará el hueco para tomar los registros
eléctricos siguientes SP/PHASOR INDUCTION

LTD/CNUGR/Cáliper

En este tramo.  el mayor riesgo lo constituye los golpes de gas  (gas kicks)  y el ~agarrede la cañería.  por lo que debe existir un control estricto de todos los

parámetros de perforación.

El tiempo estimado para la perforación de este tramo es de 8 días.  A ello se suma el

tiempo de acondicionamiento del hueco.  toma de registros eléctricos.  nuevamente

acondicionamiento del hueco.  bajada de liner de 5 112",  cementación y espera de

fraguado de cemento ( WOC) que suma 36 horas adicionales

Concluida la etapa de perforación.  y luego de evaluar los Registros eléctricos.  se

completará o abandonará el pozo.

t
Fluído de perforación o lodo de perforación

Constituye el elemento fundamental de control del hueco y de las actividades de

perforación

Las funciones principales del fluido de perforación son

Soporte de las paredes del hueco

I' Lubricación de la broca

Transmisión de la presión de la bomba.al fondo del pozo

Acarreo de los sólidos de la perforación.

Para el caso del desarrollo del proyecto de perforación del Lote III.  el lodo inicial en

todos los pozos será el nativo  (Bentonita spud mud)  .  para hueco intermedio se

cambiará al sistema Polímero Inhibido Finalmente para el tramo final de 7 7/8"  se

modificará al sistema Inhibido de Bajos Sólidos

20
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El volumen de Lodo a usarse durante la perforación,  será de aoroxi,iiadarnente 377
barriles por cada 1000 pies a perforarse En la Tabla N°  1 se muestra los cálculos
del volúmen de lodo de perforación a prepararse por pozo

Una de las principales caracteristicas de los Polímeros de!   lodo,   la acción
encapsulante de detritus,  la cual se traduce en un efecto de menor contenido de
sólidos indeseables en el lodo

FI polímero actúa como un reductor de filtrado y defloculante mediante los
niecanismos siguientes:

Cadena de polimero unida a la partícula de arcilla.  qu2 e,arce una acción de
bloqueo iniciando el proceso de puenteamiento  (bridging)   oor lo que reduce la

pérdida de agua o filtrado.

La cadena de polímeros  ( negativa),   tiende a unirse y neutralizar las caráas
positivas de los bordes o filos de las plaquetas,  evitando la ur;ón de éstos con otra

plaqueta,  produciendo un efecto defloculante.

fncrementando la viscosidad de la fase líquida se reduce el filt-ado

Bajo ciertas condiciones de concentración,  el polímero actúa zome acor.dicionaáor
de las propiedades reológicas del fluído.

Los principales componentes del lodo de perforación,  a usarse en ei proyecto.  son

I
Material Descri ción

Bentonita Arcilla,   elificante

1 l Soda caústica Modificador del H Corrosivo en contacto con la pie!
Baritina Densificante Sulfato de Barici) 

i

1 Carbonato de Sodio o Para eliminación del calcio
i soda

ash

i Polímeros

Otros productos  .i Detergentes j Para prevenir el embolsamiento

dela broza i Lubricantes Im arte

resión de lubricidad Materiales de pérdida de Para prevenir
pérdida

de fluido circulación Surfactantes Para

liberar tuberias atracadas Anties umantes Elimina

espuma

del



Tabla NO 1 oouu3~

Volumen de Lodo de perforacion a preparar por pozo
Hueco de superficie

Hueco 17 112"  (aprox.l8") 0.3147 bl/pie
0 3147 bl/pie x 350 pie 110 bl

1 Volumen en el hueco 110 bl
Volumen en tanques 400 bl
Volumen total 510 bl

Hueco intermedio

350 bl x 0.1571 bl/pie 54 bl Hueco 12 1/4"  (aprox.13—)_
0.1642 bl/pie

0 1642 bl/pie x(5200 - 350) pie 796 bl
Volumen en casing 13 3/8- 0 1571 bUpie

Volumen en el hueco 796 bl
Volumen en casing 13 318" 54 bl

I Volumen en tanques 450 bl
Dilución  (8% diario x 10 d.) 1042 bl

Volumen total 2342 bl

Hueco de Producción

Hueco 7 718"  (aprox.9") 0.0787 bl/pie

0 0787 bl/pie x(6200 - 5200)  pie 79 bl

1 Volumen en casing 9 518" 0 0732 bl/pie

0,0732 bl/pie x 5200 pie 381 bl

Volumen en e!  hueco 79 bl

Volumen en casing 9 5/8" 381 bl

Volumen en tanques 450 bl

Dilución (6% diario x 8 d) 436 bl

Volumen total 1346 bl

Valúmen Total 510  +1942  +  946  =  3398 bf
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1 Operaciones de Completación de pozos
0 0 0 0 3 1

La operación de completación de un pozo tiene lugar al finalizar la etapa de
perforación.  Corresponde a la evaluación y análisis de toda la información obtenida
mediante observación geológica,  análisis de los fluidos de perforación,  análisis de
los fluidos de la formación  (RFT),  Registros eléctricos,  etc.,  mediante los cuales se

1
podrá determinar si el pozo contiene un volumen de hidrocarburos que resulte
comercial,  de acuerdo a cálculos de reservas y volumétricos.

Si de la evaluación Ilevada a cabo existen las mejores espectativas de éxito,  lo que
significa,  que el pozo sea productor,  se procederá a completarlo  (cementación de
Iiner de 5 1/2",  punzonamiento,  producción o estimulación para producir).  caso
contrario se abandonará el pozo

Cementación

Es una operación cuya función principal es sellar con una mezcla de cemento las
formaciones productivas o acuíferos y así mismo proteger el casing de la acción
corrosiva de algunos fluidos.  Además sirve para aislar reservorios vecinos y permitir
FI punzonamientoy producción de los

pozos. Consiste en bombear desde la superficie,  una lechada de cemento preparada
de acuerdoa programa,  a través de la tubería de revestimiento  ( casing)  hacia el
fondo del pozo.  haciéndola retornar hasta superficie,  con la finalidad de rellenar todo
el espacio anular con la mezcta y poder estabilizary controlar el pozo.  La lechada
de cemento está compuesta básicamente por cementoybentonita.  además
aditivos para acelerary retardar el fraguado,  para evitar pérdida de fluidos,  
antiespumantes. adelgazadores

etc.
1 El trabajo de cementación lo realizan compañías especializadas.   que
utilizan equipos móviles debidamente

acondicionados Existen dos tipos de cementación,  la primaria o inicial y la secundaria o
squeeze. utilizada para remediar la

primaria. En un pozo nuevo de petróleo se realizan independientemente 3 tipos
de cementaciones

primarias Cementación de Forros de

Superficie Cementación de Forros

Intermedios Cementación de Forros de Producciónó Cementación de

Liner
ILas cementaciones secundariaso squeeze se realizan
principalmente Para reparar una cementación

primaria. Para aislar una zona  (block

squeeze) Para sellar el tope de liner (liner

lap).Para controlar pérdida de circulación en hueco abierto durante la
perforación Para abandonar una zona no

productiva. A fín de obtener mejores resultados en una cementación y con menor riesgo

se utilizan aditivosc(--)

mo



Aceleradores
000032

Retardadores

Antiespumantes

Antifriccionantes

Adelgazantes

Incrementador de volumen

Resistentes a fluidos corrosivos

Una vez efectuada la cementación y después de haber esperado el tiempo de

fraguado necesario.  se procederá a tomar los registros a pozo entubado,  con la
finalidad de evaluar la calidad de la cementación y seleccionar las zonas de mayor
interés a ser abiertas a producción o para ser estimuladas

1

1

1

1
24



I

Tabla No 2

Cantidad de cemento por Pozo

1.  Forros de superficie

Volumen entre hueco 18— y csg 13 318' 0 7915 pie31pie
i 396 pie3/pie x 350 pies 146 pie3
Yield 1 18 pie3/Sx
146 pie3/1 18 pie3/Sx 124 Sx

2.  Forros intermedios

a) Volumen entre hueco 13" y csg 9 518—= 0.4165 pie3/pie

0.4165 pie3/pie x(5200 - 350)  pie 2020 pie3
Yield 1.18 pie3lSx
2020 pie3 11.18 pie31Sx 1711 Sx

r b) Volumen entre csg 13 3/8" y csg 9 5/8" 0 4704 pie3/pie
0 4165 pie3lpie x(5200 - 350)  pie 165 pie3
Yield 1.18 pie3/Sx
1 h5oie~~ 1 18 pie3/Sr 140 Sx

3.  Liner

a).Volumen entre csg 9 518-  y csg 5 112 0 3403 pie3/pje
0.3403 pie3/pie x 200 qies 68 pie3
Yield 1 10 qie3/Sx

68 pie3/1 10 oie3lSx 62 Sx

b) Volumen entre hueco 9- y csg 5 1/2 0 2768 pie31pie

U 2i68 pie3lpie x f6050 -  5200) pi2 236 pie3

r Yield 1 10 pie3iSx
236 pie3/1 10 pie3/Sx 215 Sx

Total Cemento 1  +2a+2b+3a+3b

Total Cemento  :  124  +  1711  +  140  + 62  + 215 2252 Sx por pozo

25
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Operaciones de Estimulación o 0 o a 3-1t

Consisten en poner en comunicación los fluidos del reservorio con el hueco del

t
pozo.  Esta actividad se efectúa después de punzonar el revestimiento del pozocasing),  frente a la formación de interés,  con la finalidad de permitir que los fluidos
del reservorio se desplacen a la superficie.
La formación de interés en el proyecto de perforación del Lote III.  es Salina
Mogollón.  Esta formación no necesita ser estimuladas para ponerla en producción.
El método de estimulación más usado en las formaciones del noroeste del Perú es
el fracturamiento hidráulico con petróleo o agua.  y el de las acidificaciones a la
matriz del reservorio.  Los principales insumos que se utilizan en las operaciones del
fracturamiento hidráulico son las denominadas arenas de fracturamiento,  que se
caracterizan por tener alta resistencia al efecto de las presiones litostáticas que
tratan de cerrar nuevamente las fracturas inducidas.   En los trabajos de
acidificación,  se utilizan básicamente ácido clorhidrico o fluorhídrico.

La disposición de los fluidos que retornan del pozo,  después de los trabajos de
estimulación,  se realiza a tinas o tanques,  instalados en la plataforma del pozo.
Estas pruebas iniciales de producción tienen como finalidad limpiar los reservorios
fracturados para luego evaluar su potencial productivo mediante pruebas continuas
de producción.  El fluido producido inicialmente.  contiene productos contaminantes
como son la arena de fracturamiento,   ácidos aditivos químicos.   agua de
producción.  crudo devuelto.etc

6.  Personal

Personal permanente,  en el equipo o área del proyecto durante los trabajos de
construcción de plataformas,  movimiento de equipos perforación y desmovilización.
por pozo y día.  se muestra en el Cuadro N° 2

1

1
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Cuadro N°  2
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III.Caracteriza cion dei Ambiente

A.Medio Físico

1. Geolo9ía
El área def Lote III se encuentra dentro de la Cuenca Talara y tiene una extensión
de 35.693 hectáreas,   caracterizada por una secuencia estratigráfica de
aproximadamente 10.000 m de sedimentos.  La edad de las formaciones presentes

I
abarca desde el Paleozoico hasta el Cenozoico y han sido reconocidas tanto en

superficie como en el subsuelo parte del área está cubierta por sedimentos
cuaternarios y el resto por sedimentos terciarios del Eoceno Medio,   Eoceno
Superior,   Oligoceno Inferior hasta el Pleistoceno Reciente.   La secuencia
atravesada por los pozos perforados en el yacimiento Portachuelo y Mirador del
Lote III.    comprende formaciones depositadas durante las edades antes
mencionadas.

En algunos sectores del Lote III afloran las areniscas y lutitas de la Formación
Talara,  se aprecian también productos de origen marino reciente,  propias de las
transgresiones del mar hacia el continente.

También se observa la presencia de suelos no compactados de limos arenosos.

E' arenas sueltas de grano fino a grueso,  arcillas con presencia de cantos rodados y
guijarros de 0,5 cm hasta 10 cm,  areniscas de grano fino a medio,  todos estos
sedimentos provenientes de la secuencia de sedimentos de las terrazas marinas.

La tectónica de la Cuenca Talara,  se caracteriza por un intenso fallamiento de tipo
normal,  dando lugar a un gran número de bloques principales los cuales a su vez
se encuentran formados por una serie de bloques menores

2. Sismología
Los estudios efectuados con motivo del sismo ocurrido en el Nor 4este del Perú el
9 de diciembre de 1970  (de intensidad VII a VIII en la Escala de Mercalli
modificada),  mostraron la ocurrencia de fenómenos de asentamiento,  deslizamiento
y hundimiento de suelos heterogéneos provenientes de relleno aluvial y artificial.

Como consecuencia de éstos fenómenos se produjeron fracturas tensionadas que
causaron diversos daños en las construcciones,   especialmente en la parte
septentrional del área urbana de la cíudad de Talara.

3. Geomorfología
i1 En el área de estudio se distinguen varios patrones topográficos predominando el

formado por los lechos de las quebradas que cruzan el área del Lote III en toda su

extensión,  el cual se caracteriza por ser relativamente plano,  ligeramente inclinado
con dirección Este-Oeste,  formado por depósitos coluvio-aluviales que conforman
suelos de material fino limo arenoso y arenas finas a gruesas sueltas no

compactas de regular selección.  proveniente de los aportes de las laderas:  la
permeabilidad del terreno es de regular a buena.
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Se observa también esporádicas elevaciones y pequeñas colinas formadas por la
erosión diferencial de las rocas y fallamiento característico de la zona.  Hacia el
noreste se aprecia la formación de surcos y cárcavas con erosión regresiva y
laminar en épocas de Iluvias,   ausencia de deslizamientos,   pequeñas lomas
redondeadas de pendientes bajas y onduladas,  otra característica del área es la
formación de pequeños depósitos de arenas a sotavento de obstáculos  (nebkas)  y
algunos mantos eólicos de material inestable en el contacto inferior de los suelos

En toda el área el viento a su paso por las Ilanuras de inundación seca,  adquieren
una carga de arena y polvo,  la arena se mueve principalmente por saltación,  y el
polvo es levantado y Ilevado en suspensión,  el paso de esta arena es entorpecido a
lo largo de los bordes de las quebradas por los obstáculos superficiales y por la
vegetación la que es muy escasa,  pero la carga de polvo en suspensión que viaja
más arriba,  sí pasa las obstrucciones de la superficie y a medida que el viento
continúa su movimiento.  su velocidad y turbulencia disminuyen normalmente,  una

parte de la carga suspendida se asienta selectivamente,  con las partículas de limo
más gruesas cerca del origen,  y los depósitos de granos más finos viento abajo que
se extienden por un cierto número de kilómetros lo que daría lugar a que partículas
finas contaminadas de depósitos de residuos industriales puedan desplazarse por
varios kilómetros.

4. Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras

El área de estudio se encuentra en el ámbito de la asociación de suelos conocidos
como Yermosoles Lúvicos,  y según Zamora y Bao en la Región Yermosólica,  que
corresponde a los suelos de las tierras bajas de los desiertos del Perú hasta los
1 000 msnm.  (mapa N°  5).  Los yermosoles son los suelos típicos de las planicies
costeras desérticas y de baja concentración salina:  encontrándose las mayores
concentraciones en la Costa Norte y entre Pisco y Río Grande

31



1

000033

Mapa N°  4

Suelos y capacidad de uso mayor de las tierras
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000041

Es de indicar,  que el suelo es un factor importante pues sirve de substrato
alimenticio a las plantas,   de acuerdo a sus propiedades fisicas,   químicas y

biológicas muy variables.  Entre las primeras destacan la textura,  la porosidad.  la

estructura,  el color,  la capacidad retentiva de¡  agua y la velocidad de infiltración de
la misma Entre las propiedades químicas debe realzarse la importancia de¡  grado
de acidez  (pH),  la composición química,  la capacidad de intercambio catiónico,  la
salinidad.  entre otras.  Las propiedades biológicas se refieren a la clase y cantidad
de materia orgánica así como de seres vivos en el suelo.

El área de estudio.  de acuerdo a la Clasificación de las Tierras de¡  Perú según su

Capacidad de Uso Mayor pertenece al grupo de Tierras de Protección  ,  las cuales

presentan características inapropiadas para la fijación de cultivos en limpio.
permanentes,  pastos o forestales de producción dentro de márgenes económicos.
pero que pueden presentar gran valor para la actividad minera.  suministro de

energia,  vida silvestre,  recreación o de atracción paisajísticd o turística.  Estas
tterras constituyen el centro y refugio de ia diversidad biológica vegetal y animal.
oor lo que requieren de un cuidado especial dentro de¡  contexto integrado de una

politica de conservación de los recursos naturales del pais

S. Aguas Subterráneas

En el mapa N° 6 se muestra el Drenaje e Información de Aguas Subterráneas
i

I'
6. Clima

Entre las condiciones climáticas de Talara se pueden mencionar las siguientes

a.  Temperatura

Las temperaturas registradas en el área de Talara se muestran en el cuadro

siguiente

Temperaturas en Talara

Períodos 1948-1982 y 1984-1993

Temperatura SENAMHI FAP

1948 - 1982) 1984 - 1993)

Máxima  °C) 33.3 31.9

Mínima (°C) 13,0 17 5

Registrado en Febrero y Marzo

Registrado en Agosto.

b. Vientos

La dirección promedio de los vientos praviene del Sur  (S)  y Sur Este  (SE),  salvo en

febrero de 1976.  en el cual se registraron corrientes del 4este  (W)   El valor

promedio máximo de la velocidad fue de 13.45 m/s  (24.2 nudos)  para el mes de

Junio de 1968,   según información del SENAMHI  (periodo 1948-1982).   en la

Estacion Corpac-Talara-S-200

1
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Asimismo.  de acuerdo a los registros del Proyecto Controlamar.  mediante el uso de
un anemómetro instalado en el edificio administrativo de ENAPU en el terminal

marítimo de Talara, entre el 09 Abril y el 14 Julio de 1990,  se concluye que el viento

predominante promedio proviene del Sur Sur-Este SSE)   y que el vienta

predominante maximo proviene deI Sur-Oeste  (SO)   Existe además una variación
en la dirección del viento a lo largo del día,  que en general sigue el siguiente
esquema:

De 1 a 15 horas,  vientos del Sur Sur-Este (SSE)

De 16 a 21 horas,  vientos del Sur-Oeste (SO)  y

De 22 a 24 horas,  vientos del Sur (S).

En este caso,   las velocidades máximas registradas alcanzan los 11,3 m/s

correspondiendo a la dirección Sur Oeste (SO).

Según los promedios mensuales multianuales  (Período 1984-1993)  de la Estación

Talara.  registrados por la FAP,  el viento predominante es el proveniente del Sur (S).
con un rango de 4.5 a 5,6 m/s  (8 a 12 nudos).

c.  Precipitaciones

De acuerdo a los registros del SENAMHI,  las precipitaciones en Talara son nulas o

1 casi nulas,  salvo casos excepcionales.  El fenómeno  "El Niño",  en marzo de 1983.
dio lugar a una precipitación extraordinaria de 164 mm,  lo que ha sido considerado

extremadamente excepcional.   Diez años antes.   en marzo de 1972.  se había

presentado la mayor precipitación registrada hasta la fecha.  121 mm.,  que excedía

la máxima de 91.00 mm.  registrada en abril de 1953.

Según los registros de la FAP para el período 1984-1993.  la precipitación promedio
diaria fue 0.0 mrn.

La gran inestabilidad climática del área dentro del cual se encuentra Talara.  se

ji puede apreciar en el cuadro siguiente comparativo de precipitaciones pluviales
alcanzados en Tumbes y Piura,  durante 1983,  a causa del Fenámeno "El Niño"

Comparación de Precipitaciones Pluviales

Preci itación (mm)
Mes Tumbes Piura

1983 Normal 1983 Normal

Enero 408,0 28,5 353.9 i5.

6 Febrero204. 034. 5557. 18.

2 Marzo514, 257, 0 426 017.

0 Abril429, 042, 0453. 04.

3 Ma o394, 04. 8316. 00.

1 Total 1949, 2166, 92106. 035,

2 Fuente:     SENAMHI (

1983).
1 Cepeser y Región

Grau



d.  Humedad 000043

I'Acontinuación detallamos lamformacion correspondiente a la humedad en el
área de

Talara. Porcentaje de humedad relativa en Talara,  1983 a

1993 Humedad SENAMHI

FAP I 1983 - 1984

1984 - 1993 ' Máxima

85 82 Minirna

62 54 Ma2o

y Setiembre Enero

y AbrilI~

I7. Medio
Biológico a Relaciones EcológicasIEn este ecosistema las interrelaciones ecológicas de la
fauna

han sido muy poco investigadas. De acuerdo a la variacián estacional de la vegetación se
tiene que durante la época de Iluvias  (diciembre a marzo)  el bosque seco reverdece
y alberga a una gran concentración de fauna y migración de especies
que vienen desde

el Bosque Tropical del Pacífico Durante la época seca  (abril- noviembre),  la fauna

propia del bosque seco se adaptaa condiciones extremas como la escasez de agua.  

falta de

pastos verdes el calor,  
etc b Áreas Naturales Protegidas En fas inmediaciones del área de estudio.  hacia ef
Norte.  se encuentra el Parque Nacional Cerros de Amotape,  cuya extensión es de

91300 hectáreas).  creado en i 1975 y cuyo objetivo es conservar áreas naturales de

los
bosques secos del Nor 1 4este Así mismo se tiene el

Coto de Caza El

Angolo. c Area ambientalmente criticas Características

de las áreas ambientalmente críticas

Procesos Efectos Ambientalesy Tendencias Fenómeno "El Niño" (

Pluviosidad. Gesaslres naturales (destrucción de inundaciones, erosión, salinización de
suelos, infraestructura, pérdida de bosques deforesiación, contaminación

petrolera).sedimentación de reservorios. etc ~Urbanización

acelerada. Baja calidad de vida

Costo de rehabilitacion mu alto. Asimismo.  el Informe considera al Bosque Seco

del

Noroeste
cemo

un
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8.Aspectos Sociales,  Económicos y Culturales 00001̀-t
En la medida en que el Lote III que tiene en concesión la Empresa Mercantile y en

el que se harán los trabajos de exploración y explotación petrolera,  se encuentra
situado en parte de los terrenos de la comunidad campesina de Miramar,  se ha

visto la necesidad de investigar la situación de la comunidad y de su población La
información que se pone a disposición es resultado del trabajo de campo realizado
en el mes de Julio de 1996 en la misma comunidad.

El conocimiento de sus carcateristicas y opiniones será útil para formular las

propuestas que concilien la satisfaccíón de las necesidades e intereses de la

empresa y de la comunidad,

i' a Características generales de la Comunidad de Miramar

1.  Reconocimiento oficial de la Comunidad

La Comunidad Campesina de Miramar.  fue reconocida por Resalución Suprema N°

2 del 25 de Noviembre de 1949,  al separarse de la Comunidad Campesina San
Lucas de Colán

2.  Localización.  extensión y límites de la comunidad.

Se encuentra ubicada en la margen derecha del rio Chira.  Tiene una extensión de

27 843 Has.  de las cuales se cultivan entre 4 a 5 mil hectáreas.  Sus límites

corresponden a los del distrito de Vichayal,  que pertenece a la provincia de Paita.
en el departamento de Piura.

1 Al interior de la jurisdicción distrital de la comunidad se encuentran los centros

oblados urbanos de Miramar.  asiento tradicional de la comunidad,  y Vichayal,
japital del distrito.  También se hallan los caserios:  Isla San Lorenzo.  San Luis.  La

Bocana del Chira.  Alto de las Valencias.  Paredones,  La Soledad.  Vista Florida y
Nuto

3 Características orográficas

En cuanto al aspecto geográfico.  caracteriza a esta zona la existencia de cerros

que encierran a estos pueblos conjuntamente con el cauce del río Chira.  Ambos

elementos dificultan la posibilidad de extensión territorial de los centros poblados.
toda vez que éstos crecen en forma convergente al río.

4 Recurso hidrográfico

El río Chira se constituye en uno de los factores de mayor incidencia en la vida de

los comuneros.  dado que su actividad fundamental es la agricultura Uno de los

aspectos de este factor hidrográfico lo constituye su cauce irregular que ocasiona

efectos contradictorios.  Genera excelentes condiciones para el cultivo en épocas de

normalidad,   pero a su vez es fuente de serias dificultades en épocas de

inundaciones.  que cuando ocurren se dan en los meses de enero a marzo Ellas

ocasionan desocupación de los campesinos,  viéndose obligados a migrar a la

ciudad.

t

1
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Esta Comurndad es reconocida como modelo dentro y fuera del pais por haber
solucionado el problema del aprovechamiento de las aguas del rio Chira Se ha

implementado un mecanismo de captación e impulsión del agua mediante energia
eólica  ("molinos de viento")  Con este sistema se riegan extensos campos,  que por
naturaleza son desérticos.

S Recurso tierra y su tenencia

En lo que respecta al recurso tierra.  es importante tener presente el hecho que los

campesinos comuneros son los detentadores directos de todas las tierras que son

formalmente de propiedad de la comunidad.  Cada comunero tiene en posesión una

o mas hectareas.  pudiendo tener como máximo 4 Has.

b Características generales de la población.

1. Volumen demográfico

La comunidad cuenta con una población de 5.328 habitantes distribuidos de la

siguiente manera.  según el volumen poblacional y el número de viviendas

1

1

1

1

I 1

1

1

1

1
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Cuadro N°  3 Distribuciónde la

blpo acion Centro PobladolCaserío Población

N° de viviendas

Miramar 2063 424 Vicha

al 1075 234

Paredones 1147 246 Islas San

Lorenzo 455 69 San

Luis 264 46

Soledad 133 33I' Alto de

las Valencias 80 16

Vista Florida 54 16I 1 La

Bocana del Chira

48 7 Nuto 9

41 Total 5328 1095 F,jrnte IN;-::I Censo Nacional

de

Poblacion

y

Vivienda
1993

1
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Como se puede apreciar la mayor parte de la poblacion está concentrada en los

dos primeros centros poblados.   Ellos engloban prácticamente al 60%   de la

población total.  De los caserios destaca el de Paredones,  que es de mayor volumen

que Vichayal.

2.  Sexo,  edad y número de rniembros por familia

En el total de la población hay predominio numérico de los hombres con el 53 9%,

las muejres,  alcanzan el 46.1

Es una población bastante joven:  el 40.7%  es menor de 15 años Cada familia tiene

en promedio 6 hijos,  representando esto un problema para sus manuntención.

t 3.  Actividades económicas e ingresos de la población

La población económicamente activa de 6 años y mayor se dedica básicamente a la

agricultura.  Esta actividad comprende al 90% de la población

La producción agrícola es fundamentalmente el maíz.  las verduras,  hortalizas v

algodón.  En menor medida se halla presente la cebada y las menestras.

Del total de la producián,   aproximadamente el 10%  está destinada para el

abastecimiento de la comunidad y el 90%restante se comercializa en los mercados

1 de Talara.  Sullana y Piura.

Se considera a esta comunidad como el centro abastecedor fundamental de

verduras y hortalizas para la ciudad de Talara

Además de la agricultura se desarrollan otras actividades como la pesca que

ocupa alrededor del 7%  de la PEA.     Ella es una act:vidad ancestral en la

comunidad y está orientada básicamente al consuno familiar,  aunque también en

cantidades menores se comercializa en Talara y Sullana

Igualmente la actividad ganadera.   en especia!  la crianza de cabras es pocn

relevante para la zona.  pero si es un complemento de la dieta de las fam;lias

c,)muneras

Por último,  la presencia de la actividad relacionada con la mineria  (trabajo en los

campos petroleros o en la explotación de la bentonita) es po:.o significativa.

En lo que respecta al ingreso familiar.  este varía si se tra'a de un agricultor que

maneja su propia unidad económica o si es un peón de campo.  En el caso del

agricultor.  los bajos precios de los productos que cultiva no es una fuente de

buenos ingresos.  Es una actividad de subsistencia y en algunos pocos caso hay

acumulación.  Y en lo que respecta al peón,  el salario promedio es de 7 soles

diarios.  Ilegando en alguno casos a 10 soles.

4 El cuidado de la sa{ud de la población

Los Centros Poblados de Miramar y Vichayal,  tienen un posta médica cada uno

equipadas precariamente al igual que el personal con que cuentan es mínimo Está

integrado por un médico.  una enfermera y un técnico sanitarío Su rad!o cie acción

se extiende a los demás caserios,  que en algunos casos posee un pequeño

hotiqi_iin que proporer,iona pnmeros auxilios

39



I Lasenfer nedades más frecuentes son la respiratorias en invierno
I gastrointestinales en el verano,   debido esta última.   poráue en los caserío~~ ~ 

O consumen el agua delrío directamente,  sin tomar ninguna medida de
salubridad SLa escolaridad de la

población En la comunidad de Miramar la mayoria de lapob ación sabe leer y escribir
Los alafabetizados alcanzan al68.7%,hecho que debe ser tomado en cuentapara considerarlo un interlocutor hábil.  Aún existen un caserío como Bocana del Chira
en que la proporción de analfabetos Ilega al

31 En todos los caserios existe un centro de educacion inicial y una escuelaprimaria Los centros poblados de Miramar y Vichayal cuentan,  además.  con colegios
de Educación

Secundaria. 6.  Habitat de la

población

I ViviendatUn aspecto relacionado con la calidad de vida de la oblacióntiene qu P e ver
con las características de la vivienda.  En la comunidad.  la mayor parte de las
viviendas han sido construidas con quincha,  materiaf típico de la región.  Existe,  

también,  un porcentaje significativo de viviendas hechas con material noble  (
ladrillo,  cemento). Los techos son

de calamina.r2

Servicios públicos Los centros poblados de Miramar y Vichayal disponen de abastecimiento de
agua a traves de una red de tuberias que Ilegan hasta el interior de

sus viviendas. En los caserios la situación es diferente:  en San Lufs.  la Bocana del Chira
e Islas San Lorenzo consumen el agua del río directamente o de
alguna acequia En relación al desague.  si bien en Miramar se ha instalado la red
publica aúnque no funciona todavia por falta de presupuesto para concluir las obras,  la
mayoría de las viviendas de los dos pueblos tienen silo.  mientras que en los
caserios la población utiliza

el

campo i En lo que respecta a la energia eléctrica.  los pueblos de Miramar
y Vichayal cuentan con alumbrado domicliario y público:  en tanto que en los caserios
no existey se alumbran con velas o lámparas

a kerosene. En cuanto a la limpieza pública.  la basura es quemada en

los

alrededores.

1 '
i
t



00004:~3
IV.Descripción de la Actividad Empresarial

A.Ubicación de las instalacione s

El Lote III de la Cia Mercantile Perú Oil and Gas S A que opera bajo contrato
de Licencia con Perúpetro S A,  tiene una extensión de 35.693 has  ,  está
ubicado en la costa Noroeste del Perú.  en la provincia de Talara.  Departamento
de Piura,  Región Graú.

B.Propósito y fines

El Lote III es una unidad operativa que tiene como objetivo explotarhidrocarburos que son empleados para producir combustibles y productos
derivados para abastecer la demanda interna.

El Contrato de Licencia de Perupetro S.A.  y la Cia.  Mercantile Perú Oil and
Gas,  se firmó el 18 de Diciembre de 1995,  considera las actividades de
explaración y explotación de hidrocarburos en el área de contrato.

La operación de hidrocarburos incluye entre otros.  el mantenimiento de pozos.
equipos,  tuberías.  sistemas de transporte y almacenamiento,  medición de los
hidrocarburos producidos y todo tipo de operaciones auxiliares para la
explotacion racional de hidrocarburos del Lote M.

t C.Magnitud de la Operación
En el Lote III existen aproximadamente 456 pozos perforados.  de los cuales
302 fueron productores  (66 activos y 236 cerrados temporalmente)  y 154
abandonados La producción promedia diaria total es de 593 barriles de
petróleo,  125 barriles de agua y 0.17 millones de pies cúbicos de gas.
El proceso de recolección y tranporte del petróleo producido se realiza
mediante camiones cisterna que colectan el petróleo de los pequeñas tanques
ubicados junto a cada pozo activo.   y io transportan a la batería 202
Portachuelo.  a partir de la cual se bombea a la Estación 59  -  Overales  (Punto
de Fiscalización)  a través del oleoducto de 4 pulgadas
La capacidad total útil actual de almacenamiento de la Estación 59 es de 8200
barriles y la de la batería 202 Portachuelo de 4280 barriles

i'
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Foto N°  3 Batería 202  -  Portachuela
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000052
Los Mapas N°  7.  8 y 9 muestran los oleoductos,  instalaciones y carreteras

principales ubicados en el Lote III

Mapa No 7 Oleoductos
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Mapa N°  9 Carreteras principales
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Para la ejecución actual de las operaciones de explotación,  la Cía.  Mercantile

Perú dispone de un personal propio de 23 personas,  una (1)  Unidad contratada

de Servicios de Pozos y una  (1) de suabeo.  Asimismo,  contrata los servicios de

equipos de movimiento de tierra,   mantenimiento y construcción,  vigilancia
privada,  etc.

D.Organización
En el siguiente diagrama se muestra la Organizáción Actual del Lote M.
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0006 5
E.Instalaciones y Proceso Productivof•

Las instalaciones de campo para la explotación de hidrocarburos en ei Lote IIi,
fueron renovadas a través de los años,  debido principalmente a la antigüedad y
deterioro de las mismas y a la necesidad de renovación tecnológica.
Hubieron etapas en la vida de explotación del Lote III en que a la empresa
operadora Petroperú S.A.,  no le fi,e posible implemeritar algunas renovaciones

tecnológicas de equipo o programas de mantenimiento preventivo/predictivo,
debido a las limitaciones económicas o olíticas de austeri ad,   lp d as que

sumadas al período de mínima operativiciad  (1992  -  1995)  por parte de la

Cía.Provisa,  contribuyeron á que actuálmente las instalaciones de produccción.
requieran de mayor iriversión para.la ad quisición de nuevos e quipos,  re diseño,

f' reubicación o reconstrucción de los existentes;  a fin de adecuarse a las

tecnotogías actuales que permitan cumplir con las exigencias de la normativa

vigente y la ejecución de los planes de Exploración  -  Explotación de la Cía.
Mercantile Perú Oil and Gas,  previstas para el Lote III.

t El petróleo roducido etróleo a ua emulsionadaP P y g son transportados
mediante camiones cisterna a los tanques de la batería 202  =  Portachuelo
desde la cual se bombea por oleoducto de 4 pulg.  hasta la Estación 59  -
Overales.  El resto de las baterías están inoperativas debido a su mal estado de
conservación.

El agua de producción de los tanques de almacenamiento de la batería 202

Portachuelo:  se drena directamente a la superficie sin tratamiento previo.

f' Debido a lo extenso de los sistemas de recolección de petróleo y a la mala
condición operativa de los oleoductos,  existe el riesgo de falla o fugas del
sistemas por problemas de corcosión.

El sistema de recólección y transpórte del gas producido  (gásoductos),  está
fuera de servicio Actuaimente la producción promedia de gas es de 0,17 MM

t PCD.  que se utilizan como combustible en los motores de las unidades de
bombeo en actividad.

á

El área de operación dispone además de una Planta Eléctrica,  perteneciente a

la cía.   Mercantile Perú;  que se encuentra fuera de servicio debido  . a la
obsolescencia de sus equipos y la falta de gas combustible.  Esta planta,  en

épocas de operación suministraba energía a los motores eléctricos de álgunas
unidades de bombeo mecánico de la zóna de Portachuelo.

El sistema de carretera principal y accesos a las instalaciones de producción,
se encuentra en estado regular. ~

El Lote III comprende las siguientes Instalaciones:   Baterías de próducción;
Oleoductos y Gasoductos. 

f  '

y. 50

3  ,



1. Baterías de Producción 00006 ;
Las Baterías son unidades operativas que tienen como función recepcionar,

tratar,  separar,  almacenar y transferir los hidrocarburos producidos por los

t pozos hasta los puntos de fiscalización.

El gas natural producido es utilizado como combustible para los motores de las

unidades de bombeo y el resto es venteado a la atmósfera.

Las Baterías de producción son cuatro:

t. ~ Batería Distrito Yacimiento.     Crudo

202 Portachuelo Portachuelo Este.     HCT

i203 Portachuelo Portachuelo Este.     HC.T

206 Portachuelo Portachuelo Este.     HCT

207 Mirador Mirador. HCT

Las 4 baterías están inoperativas,   sóló algunos tanques y la bomba de

transfecencia de la batería 202-Portachuelo se usan para la recepción y bombeo del

petróleo hacia la Estación 59-Overales.

2. Oleoductos Y Lineas de flujo
Para la transferencía del crudo desde las baterías hasta el Punto dé Fiscalización,

I' se cuenta con los oleoductos siguientes:

j Oleoducto de 4 pulgadas de diámetro y 29 km.  de longitud.  desde la batería

202-Portachuelo Este a la Estación 59-Overales;  el cual se encuentra en

deficiente estado de conservación y es el.  único que está operativo con las

consiguientes lim€taciones de operación.

Oleoductos secundarios de 4;  3 y 2 pulgadas de.diámetro,  desdé las bateríás

í 203,  206,  207 y multiplés de recolección de campo;  todos elÍos se encueritran

inoperativos..

Lineas de flujó de 2 púlgadas,  desde cada pozo con unidad de bombeo

j mecánico hasta su respectiva batería.  Actuálmente;  este sistema -de lineas de

flujo se encuentra inoperativo debido al detérioro por efectos de erosión-

corrosi "on y falta de mantenimiento.    

Lineas de flujo de 1 pulgada,  para el suministro de gas combustible a los  -

motores de las unidades de bombeo.  Estas lineas se encuentrari igualmente

inoperativas por deterioro.
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3. Estado de Pozos

El estado actual de ozos es el si uiente: 000067

Yacimiento Pozos Total

Productores No Productores  .  Abandonados

Mirador 24 9 9 42

Portachuelo 45 89 39 173

Portch.0este 14 18 10 42

La Brea 0 90 67 157f
Boca 0 7 14 21

I Nuto 0 3 4 7

La unitos 0 3 4 7

Miscelania 0 0 7 7

Totales 83 219 154 456

j

La distribución de producción diaria por yacimientos del mes de julio de 1996,  es la

siguiente:

i
Yacimiento Petróleo, API. Agua,  bpd. Gas,  MPC

bpd. mensual

Mirador 264.2 37,9 11,0 2520

i Portachuelo  . 173.6 35;1 93.5  . 740

Portachuelo C)este 154.8 33;7 31,9 1160

Total. 333,2 125,5 4420

i
4.  Características de los fluidos producidos

a.  Petróleo crudo

Parafínico nafténico

API 33;7  - 37,9

BSW 0:02  %  `

Salinidad 10 1b/1000b1.
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000068
b. Gas natural

Corresponde a gas asociado el cuai es producido con el petróleo proveniente de los

pozos.  Su composición típica es como se indica a continuación:

Com onentes
r

Metano 78 - 95

Etano 2.3

Pro ano 0,9

Otros 1.1

t_

c Agua de formación
r.

Agua salada producida junto con los hidrocarburos; tiene una concentración típica
de cloruros'entre 12.000 a 18.000 ppm.

5.  Focos de emisión de efluentes

Eri eÍ Lote III se han identificado principalmente los focos de emisión siguientes:

Baterías de Producción.

Estaciones de Bombeo.

Patio de Tanques de Fiscalización.

Puntos de descarga de agua de producción en el suelo.

Equipós de Servició de Pozos en operación.

Pozos cori íugas de hidrocarbures en los cabezalés.

Fugas en tubérías de producción.

t
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V.Bases del Estudio 000069

La preparación del presente estudio se ha realizado de acuerdo a las siguientes

Bases e información técnica:

A.Bases Legales

1.Introducción
fLa preocupación pór la protección del medio ambiente en su conjunto se ha visto

reflejadá en la Íegislación peruana desde la eritrada en vigencia de la Constitución

Política en 1979,  que incorporá en su texto el derecho de todos a gozár de un

ambiente sano y ecológicamente equilibrádo.   La actuál Constitución de 1993

también incorpóra este derecho. 

tLa Constitución. de 1979 se constituyó en la base de toda la normatividad ambiental
1  ~

émitida desde entonces,  siendo el Código del Medio Ambiente y tos Recursos

Naturales  (CIVIARN),  Decreto Legislativo N°  613;_  la norma que desarrolla y da

contenido al derecho recogido en la Constitución:

El CIVIARN recoge,  entre otcos;  el principio  "contaminador-pagador"  que se explica

por sí mismo y da la debida importancia al aspecto del control y la prevención de la  .

contaminación ambiental.  Bajo estas líneas de acción el CMARN establece la

obligatoriedad de la presentación de Estudio de Impacto Ambiental  (EIA)  para todos

los proyectos de obra o áctividades.  de carácter público o privado,  que puedan

provocar daños no tolerables al ambiente.

Posteriormente el Decreto Legislativo N°   757,   dispuso que cáda Ministerio

reglamentara lo referente a la presentación de lós EIA's.  Así.  el Ministerio de

Energía y Minas;  á través del D.S.  046-93-EM,  aprobó el Reglamento para la

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos.

j
Dicho Reglaménto establéce los requisitos para lá presentación de EIA's para ai

iniciación de actividades,  y obfiga a las empresas que venían operando antes de la

vigencia del Reglamento,  a presentar un Programa de Adecuación y Manejo

Ambienta!  (PAMA);  que debe describir las acciones e inversiones necesarias para

cumplir con el Reglamento.

2. Normas Legales Aplicabies

t

Normas con rango constitucional

Constitución Potítica de 1993:  Artículó 2° inciso 22°.

Normas con rango de Ley (Ley,  Decreto Legislativo, Decreto Ley)
t

a Código Sanitario del Perú.

Decreto Ley 17505 (18-03-69).

b Ley General de Aguas.

Decreto Ley 17752 (24-07-E9)

1
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1
c Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Decreto Legisiativo 613 (08-09-90). o 00 0,14 0
d Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.

Decreto Legislativo 757 13-11-91)
e Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Ley 26221 19-08-93)
f Prohiben la tala de árboles en Depártamentos de Tumbes,  Piura,  Lambayequey La Libertad. 

Ley 26258 ( 12-12-93)

Reglamentos de normas con rango de Ley
V a.  Prohíbese la Contaminación Atmosférica a través de las Emanaciones Gaseosasde los Establecimientos Industriales.

Decreto Supremo N° 2s.(23-08-61)i

b.  Reglamento para la Disposición de basuras mediánte el empleo del! método derelleno sanitário.

Decreto Supremo N° 6-STM (09-01-64) ,
c.  Reglamento del Título IV  "D e las Aguas Subterráneas de la Ley Géneral deAguas.

f' Decreto Supremo N° 274-69-AP/DGA (30-12-69).
d.  Norma Técnica de límites permisibles para agentes químicos en el ambiente detrabajo.f

Decreto Supremo N° 258-75-SA (22-09-75)
e.  Modifican la Ley General de Aguas en sus títulos I,  II y III.

Decreto Supremo 007-83-SA (17-03-83)
f.  Reglamento para la pr.otección ambiental en las actividades de Hidrocarburos.
Decreta Supremo N° 046-93-EM (12-11-93).i
g.  Reglamento de las Actividádes de Exploración Y. Explotación de Hid-rocarburos.

Decreto Supremo N° 055-93-EM (23-11-93). ~
B,Bases Técnica_si

1.  Estudio de Impacto Ambiental para la Sísmica del Lote III;  Energía y MedioAmbiente,  Año 1995.

i 2.  Well Design Drilling and Production,  B.C.  Craft 8 E.D.  Graves,  Año 1962. '
3.  Nor mas de la American Petroléum Institute (API)
4.  Estándares de,  la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos deNorteamérica (Environmental Protection Agency,  EPA)   
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5.  información suministrada por Cía.  Mercantile Perú Oil and Gas S.A. 0000,Y

a.   Informe Anual del Programa de Fiscalización de 1995 del Lote III.
b.   Informes Mensuales del Programa de Fiscalización de 1995 del Lote III.
c.   Informe Anual sobre el cum limiep nto de la legislacion ambiental de 1995del Lote III.

d.   Inventario de las Instalaciones del Lote Itl.

re.   Manual de Operaciones de Servicio de Pozos.

t f.   Contrato de concesión del Lote III celebrado. por Perupetro S.A.  con la
Cía.  Mercantile Perú Oil and Gas S.A.

g.   Mapa de ubicación de las instalaciones de producción del Lote III.

th.   Plan de Contingencias y derrames de Petróleo.

i

i
F  .
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000072

VI.Descripción y Evaluación Técnica de los
Efectos Previsibles

A.Criterios

La identificación de impactos ambientales comprende uria serie de.etapas que hay
que cumplir con el proposito de determinar los parámetros potencialmente críticos
en un proyecto.  Para ei caso del proyecto de perforación en el Lote III,  la  .
identificación de los impactos ambientalés se han determinado en base ái análisis
de la interracción que resulta de las diversas actividades que actualmente tiene
lugar (  producción de pozos mediante unidades de bombeo mecánico transpor.te de
hidrocarburos mediante camiones cisternas,  eliminación en superficie del agua de
formación,  disposición inadecuada de la chatarra,  desechos industriales y
domésticos,  etc.  ) y aquéllos que en adición se generarán como consecuencia de la
perforación de los pozós.

I' En el presente estudio sé han identificado los siguientes componentes ambientales:

Medio Físico

Medio Biológicoi

Medio Socio Económico y Cultural

B.Metodología ~
La metodología que se ha seguido consiste en la elaboración de Sub matrices
Causa  - Efecto y Matriz tipo Leopold entre los componentes ambientales y las
diferentes acciones que tendrán lugar a consecuencia dei proyecto.
Para la evaluación de los impactos ambientales se han tnmádo en cuenta los
criterios siguientes:

Magnitud.
t  ~ 2.   Extensión. ~

3.   Duración.

4.   Efecto..

Para eáectos del estudio,  se ha elaborado una escala de impactos siguiente::

Impacto ositivo Im acto negativo Calificación

Leve Leve 1

Moderado Moderado 2

Bueno Grave 3.

Mu bueno Mu Grave 4

Excelente Catastrófico 5
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C.Identificación de impactos
00007.13

De acuerdo al análisis de las interacciones entre las Causas y los efectos
resuttantes se ha elaborado una Matriz tipo Leopold y que representa en suma,  losvalores numericos de los impactos positivos y negativos.

f.

i

j
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Matriz Causa  -  Efect 0 0 0 0o

t

i'

i
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Matriz de Evaluación Causa  - Efecto
Estudio de Impacto Ambiental para Perforar 15 Pozos en Lote III - Mercantile Perú Oil 8 Gas

Acciones que pueden causar efectos ambientales
Mutlihuúan E~~ucum~ Grous- de C-bu<cion

Openciones de ieAoucion U1~4:•cwn AcuArMe~
dNqeg,men Recursos tleunefernyplaldo~mas de Poros T,-,Pw.

G

P Ñ
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d
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N
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9 9 4l, 9 v

c c c U O LL
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9 S U ñ Á y 0
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6i N 4 N 2 4J
y
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L T L N E y

E O d ht N

a
N

9
N Ñ N

O
w a.    w w

a d E 3 d a uÉ c~
Ñ Qf

0
4

ó á z~1 Microclima 1.1 3.5
U) Calidad del Aire 1 1 1 1 1;1 3'5 2;2 1,1 212 1i1

46
1!1.

Balance Hidrológico 1:1
11 2,2 22 1921

2 AguasSubterráneas 15 3,15 3,10 718 7,18
35 25 41Aguas Superficiales 3,5 15 310 718 7B 2i3 3.5 2844Calidad de Agua 3i5 3 5 3%10 718 718
3-5 26 41Erosión

Calidad del Suelo 3r5 15 415 3!5 111 415
11

4 Flora 7i8 7i8 3r5 215 111 111
1927

22 29C Fauna 5'S 5'S 1~1 3i5 1/1 2/1 1/1 111  : 211 1;1 tit 3!5 2,5 28•33Suelos Agrícolas 7i8 7r8 7i10 1r1 214 .   3~3 415 1i1
Q 7;8 40 435 SuelosDesérticos 1.1 1:1 trt 111 1/1 1/1

6 Ruidos Exterreos 1,1 1 11 2.1 Z 3 1,1 g g

7 Paisajes 4:5 45 4 S 6;7 4/5 415 4,5
5 5

Qi 211 36 43
L

Salud tr,1 6;10 8/9 115 110 32 22.-35
O

Condición de Vida 3,10 r3;10  + 3+10
4,5

1i10 9130 7i17
4,,     

Vivienda 2; 3

V 8 Empleo 1 1 1i1 1.1 1 1 2i3

1;1 2.'3 7i8Nligración
Aspectos Culturales

AreasRecreación 11 1;1 4,15 t!1 21  ~  - 21 1,1 11 10

1.  Aire 2.  Agua 3.  Suelo 4.  Ecologia S.  Areas Arnbientales 6.  Ruido Vibraciones 7.  Calidad Visual  .    6.  Factores Socioeconómicos
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0 0 a~7 b

1. Etapa de construcción de carreteras y vías de acceso hacia las ~
locaciones a erforar

im actos sobre: Efecto Grado

Suelos del desierto

Alteración del perfil natural del terreno debido a las Moderado - 2
actividades ro ias de la construcción de carreteras ermanente

Desechos de basura or ánicas o domésti9 cas Temporal - leve I 1
r dejadas por personal óperativo durante el tránsito 0

descanso.

Desechos de basurá industrial o inorgánica dejada Temporal - leve 1
durante las operaciones de contrucción de trochas
o vías de acceso.  (restos de concreto,  filtros,  wáipe, j
mádera,  etc.

Suelos a rícolas

Alteración del perfil del terreno con pérdida de la Permanente - severo 3
capa superficial que sirve de sustento a las plantas,pérdidacie área útil de cultivo por efecto de la iconstrucción de carreteras trochas. 

Desechos de basura orgánica o doméstica dejada Temporal - leve 1
por personal operativo durante el tránsito o j
descanso.

Desechos de basura industrial o inorgánica dejada Tempóral - leve i 2
durante las operaciones de contrucción de trochas
o vías de acceso.  (restos de concreto;  filtros, waipe, i
madera;  etc.

A uas subterráneas I
No se prevé impactos en esta etapa sobre las
a uas subterráneas. I

Aire

Debido al tránsito de maquinaria pesada: para la Temporal - leve. i 1
construcción de carreteras se preve un ligero
incremento de contaminantes gaseosos producto de
la combustión.en motores.

Ecolo ía - Flora
3

Alteración de la flora  -del desierto debido a la Permanente 2
eliminación de matorrales cuando las vías de moderado I
acceso a construírse si así lo. re uieran.

Se producirá la eliminación de plantas y sembrios,    Permanénte - rr~uy 4
en caso de ubicar.  ozos en la zona a ricola. rave
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Im actos sobre: Efecto Grado

Ecolo ía - Fauna ~

I Alteración del habitat natural de la escasa fauna del Permanente - leve 1
desierto.

Incremento de mortandad de algúnos reptiles, Permanente - leve 1

zorros u otros animales en caso de ser atropellados
accidentalmente.

Incremento de ruídos por trabajos de maquinaria Temporal  - leve 1

3-
esada ue ocasiona el las áreas de trabajo.

Perturbáción de animales domésticos y fauna Temporal - leve 1

silvestre de la.zona agrícola debidó a la presencia
de ersonal éxtraño ma uinarias.

Aspectos Socio - económicos culturales

El mejoramiento de carreteras principales,  que son Permanente 2

usadas también por los pobladores del lugar traerá moderado

i
como beneficio para los agricultores que

transportan sus productos a los mercados asi como

ara la comunidad en eneral  .

Debido a la presencia de personal de las Temporal - leve 1

compañias contratistas se incrementará el. comercio  ,

de comidas bebidas

iEl mejoramiento de carreteras a los centros i Permanente - leve 1
I

poblados ocasionará un ligero incremento en.  el positivo
turismo local debido a lo pintoresco del pueblo con

sus molinos de viento_  áréas verdes y presencia del Í
río Chira.

Probable robo dé animales domésticos atribuible al  ~ Temporal  - leve

ersonal extrano a la comúnidad ~

No se prevé espectativas de creación de púestos Ninguno
de trabajo tem oral en esta eta a del ro ecto. 1

2. Etapa de Habilitación de Plataforma de Perforación

Impactos sobre: Efecto Grado

j' Suelos del desierto

Alteración del perfil natural del terreno debido a los Moderado - 2

trábajos de nivelación del terreno para ubicar el permanente
pózo.  Se estima un área aproximada de 2 ha.  por

ozo I

Desechos de basura orgánica o doméstica dejada Temporal - leve i

or ersonal o erativo durante los trabajos.
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Im actos sobre: Efecto Grado

11 Desechos de basura industrial dejada durante las Temporal - leve 1

operaciones de contrucción de la piataforma (restos
ide concreto,  fi(tros,  wai e,.madera,  etc.

Suelos a rícolas

Pérdida de área útil de cultivo por efecto de la Permanente - grave 3
construcción de latafórmas.

Desechos dé basura orgánica o doméstica dejada Temporal - leve 1
or ersonal durante el tránsito o descanso.

i
Desechos de basura industrial dejada durante los Temporal - leve i 1

trabajos  (réstos de concreto,  fiÍtros,  waipe,  madera,
etc. ) i

Aire

Debido al uso de maquiriaria pesada para la Temporal - leve. 1

construcción de plataformas se prevé un ligero
increcnento de contaminantes gaseosos producto de  •
la cornbustión en motores.

Ecolo ía - Ffora

Alteración de ia flora del desierto debido a la Permanente - leve 1

l eliminación de matorrales en la locación.

Se producirá ia eliminación de plantas y sembríos,  Permanente muy;     4

en caso de ubiear ozos en la zona a rícola. rave

i o Ecolo ía - Fauna I

i
Alteración del habitat natural de la escása fauna del Pérmanente - leve 1

desierto. Í

Incremento de ruídos Pór trabajos de maquinaria TemPoral - leve

pesada que ocasiona el ahuyéntámiento de la

fauna en las cercanias de las áreas de trabajo. j I

Perturbación de ánimales domésticos y fauna Temporal - leve 1.~
silvestre de la zona agricolá debido a la presencia
de ersonal extraño ma uinarias.

As ectos Socio - económicos culturales

Debido a la presencia cle personal de las Temporal - leve 1

compañias contratistas se incremeñtará el comercio positivo Ide comidas bebidas

Probable robo de animales domésticos,  atribuible al Temporal - leve
ersonal extraño a la comunidad I

No se revé creación de uestos de traba~r Ningun•
tem oral en esta eta a del ro ecto.

i  '
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3. Etapa de Transporte de Equipo,  Tubería,  Productos Químicos,

Combustible, Agua

r

Im actos sobre : Efecto Grado

Factores Humanos

Riesgo de accidentes en vehículos de transporte de Temporal - grave 3

combustible y del equipo de perforación debido a

deficiente estado de las unidades de transporte, '
mal estado de carreteras de acceso o inadecuada

señalizacion de carreteras.
r-

4. Etapa de Perforación Cementación

Impactos sobre: Efecto Grado

Suelos del desierto

Acumulación de los detritus de erforación. Tem oral  -   rave 3

Desechos de basura orgánica o doméstica Temporál - leve 1

eneradas or la actividad de erforación.

Desechos de basura industrial o inorgánica Temporal - leve 1

generadas por la actividad de perforación(  filtros,
waipe,  grasa;  aceites residuales,  guantes;  jebes;
protectores de roscas,  bolsas de cemento y ótros I

roductos uímicos:  etc.

t•   Suelos a ricolas  .

Pérdida de áréa útil de cultivo por efecto de la Permanente - grave 3

contaminación del suelo agrícola con el cemento,
lódo detritus de la erforación.

Desechos dé basura orgánica o doméstica Temporal - leve 1

generados or lá actividad de erforación.

Desechos de basura industrial o inorgánica Temporal - leve 1

generadas por la actividad de perforación  (filtros,
waipe,  grasa,  aceites residuales;  guantes,  jebes,
protectores de roscas,  bolsas de cemento y otros

roductos uímicos.  etc.

Desechos de basura industrial o inorgánica dejada Temporal  - leve 1

durante los trabajós  (restos de concreto;   filtros,
wai e,  madera, etc.

1
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Im actos sobre: Efecto Grado

A uas subterránea

Se prevé irnpactos en esta etapa sobre las aguas Temporal muy 4

subterráneas debido a la acumulación de fluidos en grave

la poza de desechos y aigunos derrames propios de

esta actividad (hidrocarburos,  cemento,  productos
uímicos etc.

Durante la perforación se prevé encontrar acuíferos Temporal-- grave 3-.

cercanos a la superficie con el consiguiente riesgo

j' de contaminarlos.
I

Generación de aguas servidas proveniente de la Tempocal  - grave.I permanencia de aproximadamenté 30 personas
j durante 7 dias por pozó.  Existe el peligro que por

I
percola_ ,  estos desechos contamiñen lá napa

freática.

Aire

Debido al funcionamiento permanénte de 3 motores Temporal - leve. 1

de combustión intema por el lapso de 7 días por Í
pozo,  se prevé un incremento de contaminantes I

aseosos,   roducto de la combustión.

Se producirá la eliminación de plantas y sembríos;    Permanente - muy 4

t- en caso de ubicar ozos en la zona a ricola. rave

Ecolo ía - Faiana

Incremento de ruídos por funcionamiento de tos Temporal  - leve 1

motores del equipo de perforación que ocasiona el

ahuyentamiento de la fauria en las cercanías de las I É
área5 de iraba-o. i

Pertuibación de animales domésticos Y fauna Témporal - leve

silvestre de la zona agrícola debido a la presencia
de ersonal extraño ma uinarias.

As ectos Socio - económicos culturales I

Debido a. la presencia de pecsonal de las Temporal  - leve 1

compañias contratistas se incrementará el comercio positivo

de comidas bebidas

Probable robo de animales domésticos,  atribuible al Témporal  - leve

ersonal extraño a la comunidad de Miramar.  .I
Se prevé espectativas de creación de puestos. de I Tempor.al - leve 1

trabajo temporal para personal de apoyo en esta positivo i

eta a del ro ecto.
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Fxiste
m actos sobre: Efecto Grado

riesgo de producirse accidentes personales,    Permanente durante 5
cendios y desastres ( Blow out),  como los trabajos - grave o

consecuencia de malas maniobras,  imprudencia de catastrofico.
ersonal inex erto o casos fortuitos.

5. Etapa de Baleo Re istros Eléctricos

Impactos sobre: Efecto Grado

Existe riesgo de disparo accidental de las TemPoral- leve 1
escopetas de punzonamiento,  si los equipos de '
radio comunicación están en funcionamiento.

Existe riesgo de contaminación por radiación por Temporal - grave 3
manejo inadécuado de. la fuente de rayos gamma,  o

or mala o eración.  .

j 6. Etapa de Fracturamiento

Impactos sobre : Efecto Grado

Factores Humanos

Debido a excesivas presiones que se aplican Temporal - grav.e 3
I durante los trabajos dé fracturamiento;  existe riesgo

de causar accidentes ersonáles.

Suelos a rícolas desérticos I 1

Para la ejecución de los trabajos de fracturamiento Temporal - moderado ~     2
se emplean arena de frac;  petrófeo y productos
químicos de soporte,  los cuales constituyen riesgo
de contaminación si se acurriulan sobre la

plataforma o en las pozas de desechos.  Los fuertes

f' vientos predominantes en la zona:  originan que los
contaminantes puedan diseminarse én los terrenos
a rícólas.

l~
f

7. Eta a de Producción

Impactos sobre: Efecto Grado

Suelos del desierto

Desechos de basura orgánica o doméstica Permanente -(eve 1
eneradas or la actividád de rodúcción.
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j Im actos sobre: Efecto Grado
í

Desechos de basura industrial o inorgánica Permanente - leve 1

generadas
por la actividad de producción  (filtros,

i.waipe,  aceites residuales,  guantes, jebes,  restos de

tubos,   artes de unidades de bombeo etc.

i •   Suelós a rícolas

Contaminación de suelos por efecto de derrames,  Permanente - grave 3

fu as desfo ues de las uriidades de bombeo.

Desechos de basura industrial o inorgánica Temporal - leve 1

generadas por la actividad de servicio a los pozos

r: suabeo,   acidificación,   cambio'   de equipo sub

superficial,  
etc ) ~ •  

A uas subterráneas
f

Se preve impactos en esta etapa sobre las aguas Temporal - muy 4

subterráneas debido a derrames que pudieran grave
i ocurrir durante los trabajos de servicio a los pozos o

or rotura de líneas.
E

p •  Aire

Riesgo de contaminación atmosférica debido a Temporal = leve. 1

j fugas de gases y vapores de hidrocarburos,  que

puedan provenir de la operación de pozos con

iforros abiertos o ozos mal abandonados

l

1

3  !

1

rl
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VII.PIan de Manejo Ambientai
0000~;

A.Objetivo
El Plan de Manéjo Ambiental  (PMA)  correspondiente al proyecto de Perforación de 15 pozos en

el Lote Itl,  considera,  a partir de la identificación de las condiciones ambientales;  los posiblesimpactos que podrían ocurrir con la ejecución del proyecto.  Las sensibilidades ambientales son

examinadas rninuciosamente a fín de predecir la gravedad de los impactos.r

Considerando a la Actividad Petrólera como riesgosa se ha tomado en cuenta todos las Causas y
sus correspondientes Efectos Negativos,  con la finalidad de consolidar un permanente control y
disposición adecuada de los desechos,  incluir medidas de mitigación para eliminar o atenuar

dichos efectos.

Todas las actividades de explotación de hidrocarburos,   y los correspondientes procesos
involucrados, gerieran desechos Ííquidos,  solidos o gaseosos.

Algunos desechos pueden ser inocuos pára el ambiente,   sin embargo,   la mayoría son

potenciálmente petigrosos

B.  Recomendaciones Generales pára Minimizar los Impactosi~
1.  Etapa de Construcción de carreteras y vías de acceso a las locaciones a

perforar

Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

Suelos del desierto Suelos del desierto

Alteración del perfil natural del terreno debido Hacer un reconocimiento previo del terreno

a las actividades propias de la construcción de antes de proceder al trazádo de vías de accesó,
carreteras. - con la finalidad de configurar las vias:  acorde

con el relieve natural del terreno.

Desechos de básura orgánica o doméstica Los desechos de basura orgánica o doméstica

d eja d a s p o r pe r sona l óp e ra tiv o dura n te e l
deberán ser colectados en reci pientes o bolsas

tránsito o descanso.
a decua das y tras lada dos hacia los re l lenos

sanitarios.

Mercantile deberá preparar cartillas con Í
instrucciones precisas al respecto,  las que
déberá entregar a los sub contratistas y

supervisará el cumplimiento de las mismas.
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Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

Desechos de basura industrial o inorgánica Colectar los desechos inorgáncos y trasladarlos

dejada durante las operaciones de contrucción a un relleno industrial de residuos no peligrosos
de trochas o vías de acceso.  (restos de para su disposición final.

concreto, filtros, waipe,  madera,  etc.  )
E.

Mercantile previo a la recepción de la obra
deberá verificar que las trochas y vías de

acceso queden límpias y sin basura.industrial.
r

Suelos a rícolas Suelos a rícolas

Alteración del perfit del terreno con pérdida de Cuando inevitablemente tenga que usarse

j,     la capa superficial que sirve de sustento a las terrenos agrícolas para la construcción de vias

plantas,  pérdida de área útil de cultivo por de acceso se deberá efectuar un minucioso

j;     
efecto de la construcción de carreteras y reconocimiento del área con la finalidad de

trochas. establecer una configuración de rutas que

minimice el uso de terrenos agrícolas.

Los terrenos para vías de acceso deberán ser

aquellos que tengan baja productividad,  alto

índice de salinidad y menores posibilidades de

recuperación en el futuro.

4 Se debe evitar el afectar canales de regadío 0

cauces naturales.

La capa superior de tierra con valor agrícola.
que se remueva durante la construcción de vías,
deberá ser trasladada y dispueta en terrénos

i

aledaños.  de tal manera.que permita reutilizarla.  ~

Desechos de basura organica.o domestica
Los desechos de basura orgánica o doméstica

j dejada por persona{ operativo du; ante el
deberán sér cólectados en recipierites o bolsas

tránsito o descanso.
adecuadas y trasladados hacia los rellenos

sanitarlós.

Mercantile deberá preparar cartillas con

instrucciones precisas al respecto;  las que

deberá entregár a los sub contratistas y isupervisará el cumplimiento de las mismas.

Desechos de basura industrial o inorgánica Colectar los desechos inorgáncos y trasladarlos I

t'     dejada durante las operaciones de a un relleno industrial de residuos no peligrosos
construcción de trochas o vias de acceso.  para su disposición final.

i

t restos de concreto; filtros, waipe y rriadera  )j
Mercantile previo a la recepción de Ía obra

deberá verificar que las trochas y vías de I
i

acceso quedeñ límpias y sin basura industrial.    

t
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Impactos sobre:

Recomendaciones para el manejo:
Aire

Aire

Debido al tránsito de maquinaria pesada para Impacto leve inevitable,  debido a lala construcción de carreteras se prevé un predominancia de fuertes vientos en la zona queligero incrernento de contaminantes gaseosos dispersan inmediatámente los gases deproducto de la combustión en motores. combustión.

Ecología - Flora

Alteración de la flora del desierto debido a la Trazar. las vias de acceso evitándo el desbroceeliminación de rnatorrales cuando las vías de de arbustos y la eliminación de matorrales.acceso a construírse así lo re uieran.

Se producirá la eliminación de plantas y Coordinar con los pobladores de lasr~ sembríos,  en caso de ubicar pozos en la zona comunidádes afectadas para establecer laagrícóla.
compensacion tal como lo estipul a la ley.

Ecología  - Fauna
Ecología - Fauna

I Atteración del habitat naturál de la escasa Evitar el paso de víás de acceso por lugares defauna del desierto.
reproducción de aves y reptiles o lugares de
descanso de aves migratórias.

Incremento de mortandad de algunos reptiles,    Impacto inévitable mu levezorros u otros animales en caso de ser
Y

atro ellados accidentalmente.

Incjemento de ruidos por trabajós de Verificar que los motores y maquinarias cuenten
1 maquinaria pesada que ocasiona el con silenciadores en buen estado.

f" ahuyentamiento de la fauna en las cercanías
e las áreas.de trabajo.

Perturbación de animales domésticos y fauna Verificar que los motores y maquinarias cuenten iá

Ylesencia
v e s t re de i a zo na a g r í co la de bi do a la con silenciádores en buen estado.

de ersonal extraño ma uinarias.

Aspectos Socio - económicos y Culturales o Aspectos Socio - económicos y Culturales

Probable róbo de animáles domésticos, Mercantile,  debe establecer sanciones drásticas  !tribuible al personal extraño a la comunidad en los contratos que celebre con los sub
contratistas a fin de que no se produzca esta

i situación_

Etapa de Habilitación de lataforma de erforación
pactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

Suelos del desiertq Suelos del desierto
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Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

Alteración del erfil natural del terreno debido Reducir alp minimo indispensable el area para la
a lós trabajos de nivelación dei terreno para construcción de la plataforma.  En todo caso la

ubicar el pozo.  Se estima un área aproximada platafoma no deberá exceder de 2 hectáreas.
de 0,5 ha.  por pozo

Desechos de basura orgánica o doméstica Los desechos de basura orgánica o doméstica

dejadas por personal operativo durante los debeán ser colectados en recipientes
trabajos. adecuados-y dispuestos finalmente en rellenos

sánitarios~En el Acapite de Manejo de desechos

se detallan los procedimientos para disposición
de basura orgánica.

Desechos de basura industrial dejada durante Los desechos de basura índustrial deberán ser

las operaciones de contrucción de la colectados para su disposición final en rellenos

plataforma  (restos de concreto, filtros,  waipe,     industriales.   En el punto relacionado con el

madera,  etc.) tratamiento de desechos se detallan los

procedimientos para disposición de basura

orgánica.

Suelos agrícolas Suelos agrícolas

Pérdida de área útil de cultivo por efecto de la Cuando inevitablemente tenga que usarse

construcción de plataformas. terrenos agrícolas para la construcción de

plataformas se deberá efectuar un minucioso

reconocimiento del área con la finalidad de

seleccionar aquellos que tengan baja
productividad,  alto índice de salinidad y
menores posibilidades de recuperación en el

futuro.

El área de la plataforma deberá ser reducida al

mínimo indispensable.

La capa superior de tierra con valor agrícola,
que se remueva durante la construcción de la

plataforma,  deberá ser trasladada y dispueta en

terrenos aledaños de tal manera que permita
aprovechar su potencial agrícola.

Desechos de basura orgánica o doméstica Los desechos de basura orgánica o doméstica

dejada por personal operativo durante el deberán ser colectados en recipientes
tránsito o descanso. adecuados y dispuestos finalmente en rellenos

I sanitarios.  En el punto relacionado con el

tratamiento de desechos se detallan los

procedimientos para disposición de basura

orgánica.
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Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

Desechos de basura industrial o inorgánica Los desechos de basura industrial deberán ser

dejada durante los trabajos restos de colectados para su disposición finai en rellenos

concreto, filtros,  waipe,  madera,  etc.) industriales.   En el punto relacionado con el

tratamiento de desechos se detallan los

procedimientos para disposición de basura

inorgánica

Aire Aire

Debido al uso de maquinaria pesada para la Impacto inevitable muy leve,   debido a la

construcción de plataformas se prevé un ligero predominancia de fuertes vientos en la zona que
incremento de contaminantes gaseosos dispersan inmediatamente los gases de

producto de la combustión en motores. combustión producidos por los motores de la

maquinaria pesada.

Ecología - Flora Ecología - Flora

Alteración de la flora del desierto debido a la Impacto inevitable muy leve,  debido a que la

eliminación de matorrales en la locación. zona es de escasa vegetación,   constituida

basicamente por pequeños matorrales dispersos
en el desierto,  sin embargo se debe evitar el

corte de arbustos y vegetación mayor.

Eliminación de plantas y sembríos. Coordinar con los pobladores de la comunidad

afectada a fin de establecer la respectiva
compensación que estipula la ley.

Ecología - Fauna Ecólogía - Fauna

Alteración del habitat natural de la escasa ImPacto inevitable leve.

fauna del desierto.

ncremento de ruídos por trabajos de Verificar que los motores y maquinarias cuenten

rnaquinaria pesada que ocasiona el con silenciadores en buen estado.

ahuyentamiento de la fauna en las cercanias

de las áreas de trabajo.

Perturbación de animales domésticos.y fauna Verificar que los motores del equipo de

silvestre de la zona agríola debido a la perforación cuenten con silenciadores en buen

presencia de personal extraño y maquinarias.    estado.

o Aspectos Socio - económicos y Culturales Aspectos Socio - económicos y Culturales

Probable robo de animales domésticos,  Mercantile,  debe establecer sanciones drásticas

t atribuible al personal extraño a la comunidad en los contratos que celebre con los sub

contratistas a fin de que no se produzca esta

situación.
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3. Etapa de transporte de equipo,  tubería,  productos químicos,  combustibie,

a ua

Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

o Suelos Suelos

Riesgo de accidentes en vehículos de
Mercantile verificará el estado mecánico de las

transporte de combustible y del equipo de
unidades de transporte,  además efectuará una

perForación debido a deficiente estado de las
adecuada señalización de fas carreteras.

unidades de transporte,   mal estado de
Deberá contar c9r_LUn-Oan-de-C.ont+nge-ncia C

carreteras de acceso, inadecuada para Derrames de Petroleo y Desastres,  para

señalizacion de carreteras o or im rudencia.    esta-etapa.

4. Etapa de Perforación y Cementación

Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

t•   Suelos del desierto
Suelos del desierto

Acumulación de los detritus de perforación. Depositar en las pozas de desechos,
debidamente im ermeabilizadas.

Desechos de basura orgánica o doméstica Los desechos de basura orgánica o doméstica

generadas por la actividad de perforación. deberán ser colectados en recipientes
adecuados y dispuestos finalmente en rellenos

sanitarios

Desechos de basura industrial o inorgánica Los desechos de basura industrial deberáñ ser

generadas por la actividad de perforación colectados para su disposición final en rellenos

como filtros,  waipe,  grasa,  aceites residuales,    industriales.

guantes, jebes,  protectores de roscas,  bolsas

de cemento y otros roductos uímicos,  etc.

Suelos a rícolas Suelos a rícolas

érdida de área útil de cultivo por efecto de la Impermeabilizar el suelo de la plataforma y la

contaminación del suelo agrícola con restos cantina con arcillas de baja permeabilidad de tal

de cemento y lodo y detritus de la perforación.   forma que cualquier derrame quede en

superfiicie o no se filtre hacia la capa freática.

Desechos de basura orgánica o doméstica Los desechos de basura orgánica o doméstica

generados por la actividad de perforación. deberán ser colectados en recipientes
adecuados y dispuestos finalmente en rellenos

sanitarios ubicados fuera de la zona C.

Desechos de basura industrial o inorgánica Los desechos de basura industrial deberán ser

generadas por la actividad de perforación colectados para su disposición final en rellenos

como filtros,  waipe,  grasa,  aceites residuales,    industriales ubicados fuera de la zona C.

guantes, jebes,  protectores de roscas,  bolsas

de cemento otros roductos uímicos,  etc.
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Impactos sobre: TRecomendaciones para ei manejo:1
a Aguas subterráneas Aguas subterráneas

Sé prevé impactos en esta etapa sobre las Usar lodos de perforación def tipo
aguas subterráneas debido a la acumulación biodegradable.
de fluidos en la poza de desechos y algunos
derrames propios de esta actividad Colectar los desechos de los fluidos de

hidrocarburos,  cemento,  productos químicos perforación en tinas o tanques para trasladarlos

etc.) y depositarlos lejos de la zona agrícola y sin

riesgo de contaminar la napa freática.

Cavar 4 calicatas de monitoreo  (hasta encontrar

la napa freática)  alrededor de ta plataforma a fin

de poder detectar cualquier tipo de filtraciones

de fluidos contaminantes.

nurante la perforación se prevé encontrar La tubería de revestimiento de superficie debe

uíferos cercanos a la superficie con el instalarse cubriendo por lo menos 25 metros

consiguiente riesgo de contaminarlos. debajo de algún acuífero.   La presencia del

acuífero podrá ser determinada por información

referencial de pozos vecinos o por cambios

experimentados en el pozo o lodo de

perForación.

Generación de aguas servidas provenientes Instalar pozo séptico impermeable en cada

de la permanencia de aproximadamente 30 plataforma para evitar la contaminación de la

personas durante 7 días por pozo.  Existe el napa freática.  Despues de terminada la etapa de

peligro áue por percolacion estos desechos perforación se agregará cal y cloro al pozo
contaminen la napa freática. séptico,  previo a su clausura y abandono.

Aire Aire

Debido al funcionamiento permanente de 3 Impacto inevitable de efecto temporal y leve

otores de combustión interna por el lapso de debido a la presencia de fuertes vientos en la

7 días por pozo,  se prevé un incremento de zona.

contaminantes gaseosos,  producto de la

combustión.

Ecología - Fauna Ecología - Fauna

Incremento de ruidos por funcionamiento de Verificar que los motores del equipo de perforar
los motores del equipo de perforación que cuenten con silenciadores en buen estado.

ocasiona el ahuyentamiento de la fauna en las

cercanías de las áreas de trabajo.

Perturbación de animales domésticos y fauna Verificar que los motores del equipo de perforar
silvestre de la zona agrícola debido a la cuenten con silenciadores en buen estado

presencia de personal extraño maquinarias.

t
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Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

Aspectos Socio - económicos y Culturales Aspectos Socio - económicos y Culturales

Probable robo de animales domésticos, Mercantile,  debe éstablecer sanciones drásticas
atribuible al personal extraño a la comunidad en los contratos que celebre con los sub
de Miramar. contratistas a fin de que no se produzca esta

situación.

Existe riesgo de producirse accidentes Contar con el Plan de Contingencia y Desastres

personales,  incendios y desastres  (  Blow out),  especifico para esta etapa.    Verificar el

como consecuencia de malas maniobras,  cumplimiento estricto de las normas de

imprudencia de personal inexperto o casos seguridad,   impedir el acceso a la zona de

fortuitos. trabajo de personal extraño.

S. EtaPa de Punzonamiento Re9istros Eléctricos

Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

Existe riesgo de disparo accidental dé las Mantener las radios de comunicación apagadas,
escopetas de punzonamiento,  si los equipos durante la etapa de punzonamiento.
de radio comunicación están en

funcionamiento.

Está programado la toma de registro Gamma El personal y el uso de la fuente radioactiva

Ray  .  El uso de esta herramienta implica un debe ser autorizado por el IPEN.

riesgo de accidente por manipuleo y

almacenamiento inadecuado de la fuente. Asimismo dicha fuente debe ser mantenida bajo
las condiciones de seguridad establecidas;  de

t
acuerdo al riesgo.

Mercantile debe verificar el cumplimiento de lo

señalado anteriormente,    además,    que el

personal que manipula dicha fúente use el

dosímetro con revisión actualizada.

1
6. Etapa de Fracturamiento

Impactos sobre : Recomendaciones para el manejo: •   

Factores Humanos Factores Humanos

Debido a excesivas presiones que se aplican Contar con el Plan de Contingencia y Desastres

durante los trabajos de fracturamiento,  o falla específico para esta etapa.    Verificar el

del material,    existe riesgo de causar cumplimiento estricto de las normas de

accidentes personales. seguridad e impedir el acceso a la zona de

trabajo,  de ersonal extraño.
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Impactos sobre  : Recomendaciones para el manejo:

Suelos a rícolas desérticos Suelos a rícolas desérticos

Para la ejecución de los trabajos de Colectar todos los desechos provenientes de las

fracturamiento se emplean arena de frac,  operaciones de fracturamiento y disponerlos en

petróleo y productos químicos,   los cuales rellenos industriales.

constituyen riesgo de contaminación si se
Con el fin de disminuír la diseminación,   poracumulan sobre la plataforma o en las pozas

de desechos.     Los fuertes vientos
efecto de los vientos,  de partículas de tierra

predominantes en la zona,   hace que los
contaminada con petróleo,   Mercantile debe

contaminantes puedan diseminarse en los
recolectar y limpiar las áreas actualmente

contaminadas con petróleo y depositarlas en el
terrenos agrícolas. relleno industriaL

7. Etapa de Producción

Impactos sobre  : Recomendaciones para el manejo:

Suelos del desierto Suelos del desierto

Desechos de basura orgánica o doméstica Disponer basura orgánica en relleno sanitario.

generadas or fa actividad de roducción.

Desechos de basura industrial o inorgánica Disponer basura industrial en relleno industrial

generadas por la actividad de producción
como filtros,    waipe,    aceites residuales,

t guantes,  jebes,  restos de tubos,  componentes
de unidádes de bombeo etc.

Suelos agrícolas Suelos agrícolas

Contaminación de suelos por efecto de Impermeabilizar la plataforma con arcillas de

derrames, fugas y desfogues de las unidades baja permeabilidad,  instalar pequeños muros de

de bombeo. tierra para contención de derrames,  alrededor

de la plataforma con un altura aproximada de 30

cm.

Desechos de basura industrial o inorgánica Colectar la basura orgánica para trasladarla al

generadas por la actividad de servicio a los relleno sanitario.

pozos (suabeo,  acidificación,  cambio de

e ui o sub su erficial,  etc.)

Aguas subterráneas A uas subterráneas

Se prevé impactos en esta etapa sobre las Permanente monitoreo de filtraciones mediante

aguas subterráneas debido a derrames que el uso de calicatas,  las mismas (4) que se han

pudieran ocurrir durante los trabajos de recomendado en la etapa de perforación.
servicio a los ozos o or rotura de líneas.
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Impactos sobre  : Recomendaciones para el manejo:

Aire Aire

Riesgo de contaminación atmosférica debido a Mantener programas de mántenimiento

fugas de gases y vapores de hidrocarburos,  permanente de los equipos e instalaciones.

que puedan provenir de la operación de pozos Operar los pozos con los forros cerrados.
con forros abiertos o ozos mal abandonados

Ecolo ía - Fauna Ecolo ía - Fauna

Perturbación de animales domésticos y fauna Colocar silenciadores a los motores y malla de

silvestre de la zona agrícola debido a la protección a las instalaciones para impedir el

resencia de ersonal extraño ma uinarias.    acceso de animales.

As ectos Socio - económicos Culturales Aspectos Socio - económicos y Culturales

Existe riesgo de producirse accidentes Colocar mallas de protección para impedir el

personales,     incendios y desastres como acceso de personaal extraño a la operación,
consecuencia de malas maniobras,  instalar carteles de seguridad y dar charlas de

iprudencia de personal inexperto o casos seguridad en los colegios y escuelas de la zona.

fortuitos.

C.  Manejo Especifico de Desechos

LÍqUÍdOS Forma de disposición

Aguas servidas Pozas sépticas

Etapa de PerForación
Zona A y B ó desértica

La poza debe ser construida a más de 50 m de la plataforma
a sotavento.  De acuerdo a la cantidad de personas que

permanecerán en el equipo se considera las siguientes
dimensiones  :  1 m.  largo x 1 m ancho x 2 m profundidad.

AI término de los trabajos esta poza debe recibir un

tratamiento con cal,  y luego debe ser tapada.

Zona C ó agrícola

La poza debe ser construida a mas de 50 m de la plataforma
a sotavento y debe ser impermeabilizada con arcilla.  De

acuerdo a la cantidad de personas que permanecerán en el

equipo se considera las siguientes dimensiones :  1 m.  largo x

t
1 m ancho x 2 m profundidad.

AI término de los trabajos esta poza debe recibir un

tratamiento con cal,  y luego debe ser tapada.
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Líquidos Forma de disposición

Lodos de Perforación Zonas A y B ó desértica

Usar preferentemente lodos biodegradables.

Zona C ó agrícola

Usar obligatoriamente lodos biodegradables,  los mismos que
al final de la perforación serán transportados en cisternas

hacia la locación de lós siguientes pozos,   a fín de

reutilizarlos.

Desechos de Lodos de Zonas A y B ó desértica

perforación

I
Se debe construir una poza de desechos de una capacidad
de 0,26 a 0,78 m3 / m perforado.  Debe estar ubicado en una

j porción alta del terreno con pendiente menores de 5%.
1

E l ma teria l excava do de be ser acumu la do en un lugar,  que a l

final del pozo sirva de relleno.

No deben usarse ara el des o~o de basuraI p p  ~ ni otros

desperdicios sólidos.
I

No deben usarse para descargar hidocarburos debido a que
éstos forman una capa sobre la superficie de la poza que

impide la evaporación.

Las pozas de desechos deben ser rellenadas al término de la

perforación para asegurar la protección del suelo

Zona C ó agrícola

Los desechos del lodo se dispondrán en tanques metálicos

herméticos,   los cuales al final de la perforación serán

retirados del lugar y Ilevados hacia una poza de desechos;

I que deberá estar ubicado fuera de la zona C.  Estos lodos aún

cuando fueran biodegradables son altamente alcalinos,  lo

ue resulta erjudicial ara los cultivos.

Petróleo y Agua de producción Zonas A y B ó desértica

Etapa de Producción Los líquidos provenientes de las pruebas de producción

I deben ser almacenados en tanques metálicos;  herméticos,
los cuales al final de las pruebas deben ser retirados.

Zona C ó agrícola

Los líquidos provenientes de las pruebas de producción
deben necesariamente Ilevarse hacia las baterías a través de

la línea de producción.
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Sólidos Forma de disposición

Sólidos Orgánicos:  ( basura Depósíto sanitario Clase II

doméstica)
Zonas A,  B y C

Todos los residuos sólidos orgánicos deberán ser dispuestos
en rellenos sanitarios,  para lo cual Mercantile tiene previsto
construir un relleno en el area de Portachuelo.

Residuos no peligrosos Depósito sanitario Clase III

Los restos de tierra oleaginosa manchada de crudo),

I
residuos secos de lodo de perforación,   residuos de

cementación,  arena de fracturamiento,  serán retirados de las

plataformas de pozos,   y dispuestos en pozas de tierra,
ubicadas en una zona alta.

natarra Serán dispuestos en la zona de confinamiento de basura

industrial ubicada en el patio de chatarra)

Fluido de acidificación En caso de existir traba1'os de acidificación los fluidos

sobrantes serán almacenados y neutralizados en tanques de

acero,   para su posterior disposición en pozas de tierra,
ubicadós en una zona alta.

78



D.Programa de Monitoreo Actual 0 Q 0 091-3

Mercantile Perú Oil  & Gas S.A.  ,  al encontrarse operando antes de la promulgación del D.S.  046-

93-EM,  ha cumplido con presentar a la DGH,  para su aprobación,  el Programa de Adecuación y

Manejo Ambiental  (PAMA).  Dentro de éi,  se ha elaborado un cronograma de actividades para el

peródo de 7 años.  Como parte de las actividades de remediación o mitigación del medio

ambiente se encuentra las correspondientes al Monitoreo de Efluentes líquidos y Emisiones

Gaseosas.

En el Lote III se han definido cinco puntos de monitoreo,  de acuerdo a las recomendaciones del

PAMA ;

Los puntos considerados son los siguientes  :

Batería - Est.  Bombeo 202 - Portachuelo

Batería 203 - Portachuelo

Batería 206 - Portachuelo.

unto de Fiscalización 59 - Overales.

Baterá -207 - Mirador.  Por el momento no se está monitorendo,  por encontrarse fuera de servicio.

Durante el período Enero - Setiembre 1995,  no se han monitoreado emisiones gaseosas,  solo se

han monitoreado y analizado muestras de agua residuales en los efluentes del rio Chira que

pasa por la cercania del área de Mirador.  debido a que la mayoria de las baterias se encontraban

fuera de servicio,  con excepción de las Estaciones de Bombeo 202 Portachuelo y 59 Overales.

Actualmente se Ileva a cabo un monitoreo mensual de los efluentes líquidos y emisiones

gaseosas
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E.  Plan de Contingencia para derrames de petróleo y otras

emergencias
5.  Introducción

El Lote III impulsa programas que contribuyen a que sus actividades se cumplan
con el menor impacto negativo posible sobre la ecología.

La mejor manera de controlar los derrames de hidrocarburos y emergencias es

evitando que éstos ocurran,   para ayudar en este propósito la organización
mantendrá un plan sostenido de capacitación de su personal mediante cursos,

seminarios y prácticas de entrenamiento.

Sin embargo a pesar de los esfuerzos que realiza el Lote III para evitar

emergencias y derrames de hidrocarburos,  alguna vez éstos podrian ocurrir y el

personal debe estar listo y preparado para solucionar contingencias evitando en lo

posible el menor impacto ambiental al entorno.

Propósito

Evitar o minimizar los danos ocasionados por derrames de hidrocarburos en el

ámbito de acción del Lote M.

Optimizar el uso oportuno y adecuado de los recursos humanos y materiales

comprometidos con el control de derrames de hidrocarburos y emergencias,
unificando los criterios operacionales y centralizando las acciones para el combate

mediante una sóla unidad operativa.

Alcance del Plan

El ámbito del plan será el área de influencia del Lote III.

Contempla acciones de respuesta para casos de derrames de hidrocarburos y

emergencias.  El plan está diseñado para hacer frente a situaciones de emergencia
cuya magnitud será evaluada en cada caso por el coordinador del lugar,  debiendo

solicitar lel apoyo para casos mayores,   cuando escapen a su capacidad de

respuesta.

Distribución

El Plan de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Emergencias deberá

ser distribuido a todas aquellas Instituciones y personas qúe directa o

indirectamente se encuentren involucrados en la atención de las situaciones de

emergencia tales como:

1.   Representantes.Gubernamentales

2.   Fuerzas Armadas y Policiales

3.   Organizaciones Contra Incendio de empresas petroleras.

4.  Autoridades Locales

5.   Representantes de la Empresa
f~M

6.   Coordinadores,  Jefes de Grupo de Combate,  Operaciones y Apoyo

7.   Personal Supervisor involucrado
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8.   Otras entidades estatales o particulares.
000097

Actualización

El Pian de Contingencia para Derrame de Hidrocarburos y Emergencias deberá ser

revisado y actualizado por lo menos una vez al año y deberá indicar los nombres

compietos y cargos que desempeñan las personas que preparan,   revisan y

aprueban dicho documento,  asimismo consignar la fecha de la última actualización.

3.   Plan de Acción

a Rol de LLamadas

Se establecerá un rol de Ilamadas de todo el personal que deberá estar informado

de la emergencia,  en el que se detallará los nombres,  cargos que ocupan en la

empresa,  teléfonos y dirección donde ubicarios.

e Procedimiento

a.   La notificación del incidente la hace cualquier ciudadano o trabajador de la

empresa que detecta la emergencia y la comunica de inmediato al personal del

Lote 111

b.   El personal del Lote III que recepcione el aviso,  informará al término de la

distancia al supervisor de turno o al operador de radio sob,re la ocurrencia.

c.   El supervisor de turno o el operador de radio comunicarán a la brevedad al

responsable de Seguridad,   Contraincendio y Protección Ambiental de la

empresa,  para el ataque al fuego o el control del derrame correspondiente,  con

los siguientes pasos

1.  Acciones operativas iniciales para controlar la emergencia.

2.   Simultáneamente y de acuerdo a la gravedad de la ocurrencia comunicarán el

incidente al Jefe del Plan de Contingencias del Lote III para activar el Plan.

3 El Jefe del Plan de Contingencias del Lote III,  solicitará de inmediato el apoyo
externo de organizaciones contra incendio de empresas de la localidad,  apoyo

médico,  Policía Nacional,  Defensa Civil,etc.

4.   Una vez controlada la emergencia el responsable de Seguridad,  Contraincendio

y Protección Ambiental del Lote IlI,  comunicará del evento a la DGH,  Compañía
de Auditoría e linspectoría correspondiente,  dentro de las 24 horas de haber

ocurrido la emergencia.

Requerimiento de Reporte:

Informe a la Dirección General de Hidrocarburos ( DGH)

Dentro de las 24 horas de ocurrido la ocurrencia,  la Gerencia del Lote III deberá

presentar a la DGH un informe preliminar vía fax conteniendo información

básica.

En concordancia con el Art.   251 °  del Reglamento de las Actividades de

Exploración y Explotación de Hidrocarburos,   D.S.  N°  055-93,  el contratista

debera reportar todos los derrames de petróleo o derivados ccn el límite dz 1C

barriles como mínimo.  Asimismo el Art.  N°  2730 del mismo reglamento dispone
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que dentro de los siete días posteriores a la ocurrencia se deberá presentar un

informe final de la ocurrencia.

e Asimismo,  de acuerdo al Art.  43 del Reglamento antes mencionado,  también
deberá reportar todos los incidentes y accidentes graves o con pérdidas de
vidas

En los anexos se alcanza una guía para la elaboración de informes de derrame.

Informe a la Compañia. auditora/inspectora

Ocurrido la emergencia,  en el término de la distancia,  se deberá informar a la Cía.,
auditora/inspectora contratada. por la empresa,  para que participe como nexo con la

DGH,  proporcionándole todas las facilidades para la elaboración de su informe.

Estrategia de Respuesta a Derrame de Petróleo y Emergencias

Producido el incidente el Plan se desarrollará comprendiendo las siguientes etapas:

1a Etapa:  Notificación

En caso de derrame o emergencia la persona que reciba el aviso deberá obtener
del informante los siguientes datos:

a. Nombre del informante.

b. Lugar del derrame o la emergencia.

c. Fecha y hora aproximada en que se produjo el derrame o la emergencia.
d. Características del derrame o la emergencia.

e. Tipo de producto perdido

f. Cantidad aproximada en barriles.

g. Extensión de la mancha aproximada en m2.

h. Circunstancias en las que se produjo el derrame.

i. Posible (s) causa (s) del derrame.

j. Primeras acciones realizadas para el control de la emergencia.

21 Etapa:  Inspección

Recibida la notificación el responsable de la Unidad de Seguridad y Proteccion

Ambiental se apersonará al lugar del evento para ratificar o rectificar lo informado y
constatar si el derrame continua y cuánto producto puede aún ser derramado.

Paralelamente el Coordinador Local de la Emergencia CLE)  solicitará a la

dependencia correspondiente,    los datos referentes a las condiciones

metereoÍógicas de la zona,  lo relacionado al pronóstico del tiempo y la dirección y
velocidad de los vientos predominantes.

El CLE hará una evaluación del estado situacional del evento teniendo en cuenta:

a.   El tipo y cantidad de producto derramado.

b.   El volumen de producto aún por derramarse.
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c.   Comportamiento velocidad y dirección)   del derrame en función a la

característica de:
i

Vientos predominantes.

Suelos y pendientes geográficas.
d.   Posibles efectos,  considerando la ubicación de las zonas críticas  ( centros

poblados,  instalaciones de servicios básicos,  áreas de importancia ecológica y

económica) y sus prioridades de protección.

e.   Condiciones del lugar (características meteorológicas y del medio terrestre)  que
garanticen un desarrollo seguro de las operaciones de respuesta.

f.   Estrategia a adoptar y estimación de los recursos materiales y humanos propios
y de organismos de apoyo (Fuerzas Armadas,  Defensa Civil,  Municipalidad,  etc.)
a requerir,  así como del tiempo de desplazamiento de dichos recursos al lugar
del derrame.

31 Etapa:  Operaciones de Respuesta

Verificadas las condiciones del lugar para la ejecución segura de las acciones del

Grupo de Combate y que la emergencia pueda ser controlada,  con suficiencia,  con

los recursos disponibles en la zona asi como instituciones de apoyo,  se procederá
a activar el Plan.

Las operaciones de respuesta deberán tener siempre en cuenta las prioridades
siguientes:

a.   Preservar la integridad física de las personas.

b.   Prevenir o minimizar la contaminación de áreas gue afecten las necesidades

básicas o primarias de núcleos poblacionales colindantes.

c.   Prevenir y minimizar las contingencias de áreas de importancia ecológica.

Estas se Ilevarán a.cabo de acuerdo a los procedimientos de trabajo y perfiles de

seguridad establecidos,  a fin de prevenir accidentes;  incendios o explosiones.

Las operaciones de respuesta confinamiento,   recuperación o eliminación,
disposición,  limpieza y restauración) estarán a cargo de grupos de operaciones.

Las operaciones compatibles serán desarrolladas por el personal de Seguridad en

lo concerniente al control de incendios,  protección perimetral  (vigiláncia y control de

acceso de personas y materiales)  y control del tráfico.  La atención de primeros
auxilios y evacuación de personal herido o incapacitado,  estará a cargo del

personal capacitado para tal fín

4a Etapa:  Evaluación del plan,  daños, y niveles de contaminación.

a.   Evaluación del Plan

Concluidas las operaciones de respuesta se evaluará las acciones realizadas

dentro del Plan de Contingencia y se elaborará las recomendaciones que permitan
un mejor desarrollo del mismo,  las cuales serán remitidas a la Unidad de Seguridad
y' Protección Ambiental,   procediéndose a efectuar las acciones correctivas

necesarias:
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h Evaluacion de Danos 0001 ,    
n base a la información de los grupos de combate se elaborará un registro de daños,  como parte del

Informe Final de la Contingencia.  En dicho registro se detallará lo siguiente:
1. Recursos utilizados

2. Recursos no utilizados

3. Recursos destruidos

4. Recursos perdidos

S. Recursos recuperados

6. Recursos rehabilitados

7. Niveles de Comunicación

El CLE definirá el momento adecuado y a los niveles de competencia en que debe manejarse la
i Formación sobre la contingencia.

5° Etapa:  Resarcimiento de Daños y Perjuicios

i i afectación de bienes o propiedades,   privadas y/o comunitarias,   como consecuencia de la

ntingencia,  pueden derivar en demandas por resarcimiento de daños y perjuicios.

1

1

1

1 ~  .
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f. Identiiicación de Riesgos Potenciales

Actividad/Operación Riesgo Potencial Causa Efecto
1.   Recolección de Campo Fugas en tuberías Por corrosión localizada Riesgo de explosión e incendio.
Transporte de .    petróleo crudo Excesiva presión en la línea.
oleoducto)

Rotura de tuberías. Impacto de vehículo. Riesgo de explosión e incendio.
Desastres naturales.

2.   Baterías de producción Fugas en líneas y válvutas. Corrosión localizada. Riesgo de explosión e incendio
Manifold de entrada de campo Deterioro de empaquetaduras.

Excesiva presión en el sistema.

Separadores. Fugas en recipienies a presión. Deterioro de sellos mecánicos. Riesgo de explosión e incendio.
Presencia de nivel alto de líquidos  .   Falla operativa. Riesgo de explosión en instalacionesen columnas.

de usuarios.
Tks de almacenamiento de  .   Fugas y derrames. Válvulas y accesorios deficientes. Riesgo de contaminación e incendio.hidrocarburos.

Falta de muro de contención o diseño
inadecuado.

3.   Transporte de petróleo crudo  •   Fugas en tuberías. Por corrosión localizada. Riesgo de contaminación e incendio.oleoducto).
Excesiva presión en la.línea.

Rotura de tuberías. Impacto de vehículos. Riesgo de contaminación e incendio.

Desastres naturales.

a
C>
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Actividad/Operación Riesgo Potencial Causa Efecto

4.   Subestación

Tanques de almacenamiento de  •   Fugas y derrames. Corrosión localizada Riesgo de contaminación e incendio.
hidrocarburos.

Válvulas y accesorios deficientes.

Falta de muro de contención o diseño

inadecuado.

Corriente esiática. Falta de conexión a tierra. Ries o de incendio.

5.   Recolección de crudo mediante  •   Procedimiento de recolección  •   Procedimiento inadecuado. Riesgo de explosión e incendio.
camiones cisterna. mediante camiones cisternas

6.   Trabajos de perforación Golpes de gas. Presiones anormales. Riesgo de explosión e incendio.

Pérdida de lodo Pérdida de circulación Riesgo de contaminación de suelos
or derrame de lodos.

7.   Cementación Derrame de lechada de cemento Manejo inadecuado de los productos. Contaminación de suelo

Mala o eración - fraguado rematuro Ries o de érdida de ozo

0
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1 000103
Contactos

Internos

Se confeccionará una relación de todas las personas involucradas en el control directo de la

emergencia en el cual se detallará lo siguiente:

1.   Nombre y apellido

2.   Puesto en el Plan

3.   Dirección/Domicilio

4.  Teléfonos en el trabajo y en el domicilio

5.   Cargo que ocupa en la Empresa

I Externos

prepara la siguiente información:

1.  Contactos

Con entidades relacionadas al Plan Nacional de Contingencia y que se encuentren involucraclos

directa o indirectamente en la atención de emergencias tales como:

a.    Representantes gubernamentales

b.    Fuerzas Armadas y Policiales

c.    Autoridades locales

d.    Procedimientos

Del Rol de Llamadas:  Este lo ejecutará Control Talara de acuerdo a la relación e instrucciones

dadas en el Plan de Acción.  Sección.  Cuadro de Alerta y Procedimientos.

2.  Contratacíón de Servicios

ira las labores de limpieza y cualquier actividad relacionada con el control del derrame deI,  '
hidrocarburos,  el Lote III utilizará procedimientos ágiles para la contratación de servicios,  para

evitar pérdida de tiempo y controlar oportunamente el derrame,  evitando así se extienda la

i mancha y ocasione mayor daño ecológico.

3.  Manejo Fínanciero, 

Deben establecerse procedimientos que faciliten,  mediante trámites de excepción,  los pagos de

todos los gastos incurridos durante la respuesta a un derrame,  como:

Alimentación,  gastos de viaje y alojamiento.

Compra de equipos y materiales obtenidos durante la respuesta.

t..  •Transporte al lugar del accidente.

Contratación de expertos en respuestas a derrames.

9 Neras extras a empleados.
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4.  Medios de Comunicación/ Relaciones Públicas

El coordinador del lugar del derrame debe proporcionar información precisa,  actualizada y

basada en los hechos actuales para que Relaciones Públicas del Lote III pueda tratar las

preguntas de los medios de comunicación,  las agencias gubernamentales y el público.

Personal

Equipo de Respuesta

1

1
Coodinador del

Lugar de la Emergencia
CLE

Unidad Se uridad9
Asesores

Protección Ambiental

t Jefe Grupo de Combate

1

Jefe Grupo Combate

Seguridad

Protección Ambiental
Plan Zonal Dpto.

Producción

1
Sub-Grupo Operaciones Sub-Grupo de Apoyo

Terrestres

1

1



Reemplazos en Caso de Ausencia 0Q0-' 0'

Puesto Titular Suplente

Coordinador dei lu ar del derrame

Jefe de Combate

Jefe Sub-Grupo Operaciones
Terrestres

Jefe Sub-Gru o de Apoyo

Deberes y responsabilidades ~   

1.  Coordinador del Lugar de la Emergencia.

a.   Conjuntamente con el Jefe de Combate el coordinador del lugar de la emergencia CLE

1
efectuará una evaluación preliminar y decidirá la puesta en acción del Plan

b.   Informar a la Dirección General de Hidrocarburos de los hechos y la decisión de activar el

1
Plan de Contingencia.

c.   En caso que la contingencia supere la capacidad de respuesta del Plan del Lote III,  solicitar la

ayuda externa. 

d.   Proporcionará la información oficial de la contingencia.  Será el único autorizado para este

propósito.

1 e.  Autorizará la apertura de una cuenta de gastos para cubrir la contingencia.

f.   Autorizará la contratación de los servicios necesarios para el control de la emergencia.

g.   Coordinará lo concerniente a las demandas que se presenten en contra de la empresa como

consecuencia del incidente.

h.   Emitirá el informe final de la contingencia.

i.   Coordinará la preparación y dictado de cursos,  seminarios,  simulacros que permitan mantener

entrenado y capacitado al personal para cualquier contingencia que se presente.

j~    Propiciar el desarrollo de actividades de prevención.

2.  Jefe de Grupo de Combate

a.   Evaluará el informe preliminar del derrame y asesorará al CLE para la puesta en acción del

Plan de Contingencia.

b.  Asumirá la dirección de las acciones de respuesta. 

c.   Informar al CLE del desarrollo de las acciones de respuesta.

d.   Determinará las estrategias de respuesta y los equipos y materiales a emplear.

e.   Coordinará con los Sub-Grupos las acciones de contención,   recuperación,   limpieza y

restauración. 

f.   Establecerá el momento inicial de las operaciones de respuesta y supervisar con el apoyo de

Seguridad el desarrollo de acuerdo a lo planeado.

g.   Definírá el lugar y el procedimiento para la disposición final de los hidrocarburos recuqerados.

h.   Elaborará bitácora diaria de actividades.

i.   Propiciar un entrenamiento permanente del Grupo de Combate.
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j.   En caso necesario,  coordinará con las autoridades de la zona y Defensa Civil la evacuación

de los centros poblados aledaños a la zona de riesgo.

3.  Jefe Sub-Grupo Operaciones Terrestres

Es responsable de:

a.   Recolección,  almacenamiento y disposición final de los hidrocarburos recuperados.

b.   Limpieza apropiada del lugar del derrame.

c.   Asignar a cada integrante de Sub-Grupo las tarea a ejecutar.

d.  Verificar el suministro de los materiales y equipos requeridos y supervisar el traslado de los

mismos al lugar del derrame.

e.   Inspeccionar con el personal de Seguridad el área afectada y determinar si no existen riesgos

para la ejecución de las operaciones de respuesta.

f.   Supervisar que las actividades se desarrollen conforme a los procedimientos de trabájo y

perfiles de seguridad establecidos.

g.   Preparar información diaria de las actividades y remitirla al Jefe de Combate.

4.  Jefe Sub-Grupo de Apoyo

a.   Proporcionará los equipos y materiales requeridos para el combate del derrame.

b.   Proveerá de alimentación y hospedaje al personal que participa en las operaciones de

respuesta.

t c.   Traslado de los materiales y equipos al lugar indicado por los Grupos de Operaciones.

d.   Mantener aislada el área afectada,  de acuerdo a las instrucciones recibidas por el Jefe de

Combate.

Mantener la comunicación desde el centro de dirección del coordinador del lugar del derrame,
el Jefe de Combate,  Grupos de Operaciones y con otras dependencias a requerir.

f.   Proporcionará los equipos de comunicación para el enlace requerido.

g.   Proporcionará los materiales y equipos,  para casos de emergencia  (botiquín de primeros

auxilios,  camillas,  etc.)

h.   Organizará el sitio donde se prestará los primeros auxilios al personal que sufra algún

percance durante la ejecución de las operaciones de respuesta.
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A.Criterios

El principio que gobierna el presente Plan de Abandono es el de comprometer a la empresa a

cargo del Lote III a establecer una política de retiro de servicio,  y el reacondicionamiento de

superficies en áreas de producción perturbadas por las actividades,  hasta alcanzar una condición

ambientalmente aceptable.

Se define como retiro de servicio la acción del cierre de operaciones y el traslado de los equipos
de producción,   de construcciones y estructuras a un lugar de almacenamiento.   El

reacondicionamiénto del área ocupada,  consiste en el trabajo necesario para volver a la

superficie de la tierra su condición natural,  esta labor puede comprender excavaciones,  rellenos,

reemplazo de suelo y enmienda de la calidad del suelo desde el punto de vista del contenido

gánico,  fertilidad,  y salinidad,  con la finalidad de proteger la salud,  la seguridad y proteger el

iiiedio ambiente.

El Planeamiento del proceso de retiro de servicio y el reacondicionamiento,   será

fundamentalmente la evaluación de alternativas,  el tiempo requerido para la ejecución de los

trabajos,  los requerimientos.de recursos humanos y materiales,  y la elaboración del presupuesto

que respalda el proyecto.

t B.Plan Ambiental Propuesto
Todas las medidas señaladas en el presente Plan de Abandono tenderán a restaurar las

condiciones originales del medio ambiente,   al inicio de las actividades extractivas de

i hidrocarburos en el Lote III

C.Lineamientos

Los lineamientos que han definido la elaboracion del presente Plan de Abandono;  estan

contenidos en el documento "Guía para el Retiro de Servicio y el Reacondicionamiento de Tierra

de Superficie e Instalaciones de Producción y Refinamiento de Petróleo"  del Comité Ambiental

ARPEL.

D.Requerimientos
El objetivo del retiro de servicio y el reacondicionamiento es asegurar un buen uso futuro de la

tierra,  eliminando o mitigando los impactos ambientales adversos.

Los requisitos mínimos para un programa de abandono de instalaciones de una operación

petrolera,  son los siguientes:

1.   Desarrollo de un Plan de Retiro de Servicio.

2.  Trasladar,  almacenar y proteger todos los equipos y estructuras sobre y bajo tierra.

3.  Traslado,  corrección o aislamiento seguro y/o tratamiento de materiales contaminados.

4. 'Control de accesos para todas las estructuras remanentes asegurando su aislamiento.

5.   Limpieza del sitio que garantice protección ambiental a largo plazo;  y seguridad.

6.   Reacondicionamiento de superficies perturbadas.

7.   Presentación del Informe final de abandono ejecutado;  ante la DGH y DGAA. 
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A continuación se desarrolian lineamientos básicos a tomarse en cuenta para la terminación de

actividades o el retiro de servicio de las diferentes instalaciones inherentes a la actividad de

explotación de hidrocarburos;  con la finalidad de asegurar el cumplimiénto de la reglamentación
ambiental existente.

1. Plataformas de Perforación de Pozos abandonados ó Secos

En este tipo de instalaciones,  es usual que el único tipo de actividad desarrollada hasta su

abandono haya sido la de perforación y pruebas de producción.  Para tal caso se debe considerar

las operaciones siguientes:

a)  Los pozos deberán ser sellados con tapones de cemento colocados de acuerdo a los

procedimientos normados por el D.S.  055-93-EM, Art.174 al 186,  y el D.S.  046-93-EM,  Art.  56.

b)  El cabezal de pozo deberá ser retirado de servicio de acuerdo a las indicaciones del D.S.-055-

93-EM,  Art.  184.

c)  La poza de desechos de fluidos de perforación será cubierta totalmente con tierra simple del

entorno.

d)  La basura industrial proveniente de las operaciones de perforación deberá ser dispuesta en

depósitos sanitarios - especialmente acondicionados para este fin;  en lugares previamente

identificados,  debido a que este tipo de basura algunas veces emite efluentes tóxicos o que

tienen un largo proceso de degradación (fierro, jebes,  cilindros de productos químicos,  etc.).

e) Si la tierra alrededor de la cantina del pozo y en las cercanías de la plataforma,  se encuentra

contaminada con derivados de petróleo,  será dispuesta en las pozas para este fin.

f)  Restaurar los cáuces de drenaje natural que por efecto de la construcción de la plataforma

puedan haberse obstruido o cortado.

g) Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del área,  se prepararán programas

adecuados de forestación,  conducidos por especialistas en el área agrícola.

2.  Plataformas de Perforación de Pozos Productores

En este tipo de instalaciones se han desarrollado actividades de perforación,  completación y

mantenimiento de producción,  hasta la fecha de abandono del pozo.  En este caso se deben

onsiderar las operaciones siguientes:

a)  Los pozos deberán ser sellados con tapones de cemento colocados de acuerdo a los

procedimientos normados por el D.S.  055-93-EM, Art.174 al 186,  y el D.S.  046-93-EM, Art.  56.

b)  El cabezal de pozo deberá ser retirado de servicio de acuerdo a las indicaciones del DS-055-

93-EM, Art.  184.

c)  La poza de desechos de fluidos de perforación debe ser cubierta con tierra simple del entorno.

d)  La basura industrial proveniénte de las operaciones de explotación,  deberá ser dispuesta en

rellenos sanitarios especialmente acondicionados para este fin,  en lugares previamente

identificados,  debido a que este tipo de basura algunas veces emite efluentes tóxicos o que

tienen un largo proceso de degradación ( fierro, jebes,  cilindros de productos químicos,  etc.).

e)  La tierra contaminada con petróleo u otras sustancias peligrosas,  que se encuentra alrededor

de la cantina del pozo y en el resto de las áreas afectadas de la plataforma,  deberá ser

dispuesta en los rellenos sanitarios especialmente acondicionaáos para este fin.

f)  Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construcción de la plataforma

puedan haberse obstruido o cortádo.
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g)  De existir pozas para la disposición de agua de producción,  estas deberán ser tapadas,  para

asegurar la protección del suelo.

h)  Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del área,  se prepararári programas

adecuados de forestación,  conducidos por especialistas agrícolas.

3.  
Baterías de Producción y Patio de Tanques

En este tipo de instálaciones se desarrollan actividades de recepción,  tratamiento de fluidos,

medición y almacenamiento de crudo;  hasta su abandono en el lugar o su retiro a otra ubicación;

para lo cual se deben considerar las disposiciones del DS-052-93-EM,  Art.  118 al 121,  mediante

as operaciones siguientes:

a)  Las tuberías y lineas de flujo,  en caso de ser abandonadas,  en el lugar donde están,  deberán

ser inspeccionadas para constatar que no contengan hidrocarburos.

b)  Las tuberías y lineas de flujo subterráneas serán en lo posible removidas;  previamente

i drenadas y purgadas.  Si no son retiradas,  deberán ser apropiadamente selladas en sus

extremos.

c)  La zona de tanques de almacenamiento será inspeccionada después de haberse retirado los

tanques,  para determinar si existe contaminación.

d)  EI agua contaminada,  producto del retiro de instalaciones,  deberá ser eliminada libre de crudo

residual.

e)  La última etapa de la terminación de la actividad es el reacondicionamiento,  que consiste en

devolver a la superficie de la tierra su condición natural El trabajo incluye aspectos de relleno,

reconstrucción y devolución del contorno natural,  reemplazo del suelo,  rectificación de la

calidad del suelo y protección contra la erosión,  teniendo en cuenta las condiciones climáticas

y topográficas.

f)  A fin de controlar el acceso de personas o animales a las instalaciones remanentes en el área

de la Batería o Patio de tanques,  se deberá mantener el cerco perimétrico alrededor de ellas.

g)  Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del área,  se deberán preparar programas

de forestación,  conducidos por especialistas agrícolas.

Sub Estación de Bombeo

En este tipo de instalaciones se desarrollan actividades de tratamiento,  almacenamiento y

f transferencia de crudo hasta el término de la actividad y abandono en el lugar o su retiro a otra

ubicación,  para lo cual se debe considerar las disposiciones del DS-052-93-EM,  Art.  118 al 121,

mediante las operaciones siguientes:

a)  Las tuberías,  oleoductos y gasoductos deben ser en lo posible retiradas.  En caso de ser

abandonadas en el lugar,   deben ser inspeccionadas para constatar que no tengan

hidrocarburos.

b)  Las tuberías y lineas de flujo subterráneas deben ser en lo posible removidas,  previamente
drenadas y purgadas.  Si no son retiradas deberán ser apropiadamente selladas en sus

extremos.

c)  Los tanques sobre superficie serán drenados,  purgados y desgasificados.   Los residuos

líquidos serán recolectados y enviados a instalaciones para su procesamiento o tratamiento

Normas API 2015,  API 2015A,  API 20156).  Los daños causados por la contaminación de la

instalación,  deberán ser restaurados.
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d)  Los tanques enterrados serán abandonados,  retirando los líquidos contenidos en tanques y

líneas de fiujo.  En caso de que se decida el retiro del tanque,  deberá ser desgasificado antes

del transporte.

e)  Los motores,  bombas de transferencia y compresores serán desmontados de sus bases y

trasladados conjuntamente a los almacenes.  Las bases de concreto que sean transportables,

serán trasladadas al patio de tuberías  .  Las que no lo sean serán dejadas en el lugar.

f)  La zona de tanques de almacenamiento será inspeccionada después de haber retirado los

tanques,  para detectar fugas o derrames.

g)  El agua contaminada,  producto del retiro de instalaciones,  déberá ser eliminada  ,  libre de

crudo residual.

h)  La última etapa de la fase de abandono es la del reacondicionamiento,  de superficies,  que

consiste en devolver a la superficie de la tierra su condición natural original.  El trabajo incluye

aspectos de relleno,  reconstrucción y devolución del contorno natural,  reemplazo del suelo,

rectificación de la calidad del suelo y protección contra la erosión,  teniendo en cuenta las

condiciones climáticas y topográficas.

i)  A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras remanentes en el área

de la Estaciones de Bombeo,  se deberá mantener el cerco perimétrico alrededor de estas

instalaciones.

j)  Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del área,  se prepararán programas

adecuados de forestación,  conducidos por especialistas en áreas agrícolas.

5.   Ductos Principales y Tuberías de Recolección

Los Ductos principales y tuberías de recolección han sido usadas para transportar petróleo crudo

y gas,  hasta su abandono en el lugar o su retiro a otra ubicación mediante las operaciones

siguientes:

a)  Los ductos y tuberías que se van abandonar en el lugar deberán ser inspeccionados para

determinar fugas. 

b)  Cuando las lineas han tenido fugas y hayan contaminado el área circundante,   está

contaminación será eliminada durante el retiro de la instalación.

Las lineas de flujo y tuberías serán drenadas y purgadas antes de ser desconectadas y

removidas del sitio. '

d) Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del área,  se prepararán programas

adecuados de forestación,  conducidos por especialistas agrícolas.

6.  Caminos de Acceso

Los caminos y carreteras han sido usados para accesar a los diferentes lugares del área de

operaciones,  hastá el abandono de las mismas.  El retiro de servicio de las carreteras será

efectuado de acuerdo a los lineamientos siguientes:

a)  Restaurar los cauces de drenaje naturál que por efecto de la construcción de la carretera

puedan haberse obstruido o cortado.

b)  Con la finalidad de restablecer la vegetación ' propia del área,  se deberán preparar programas

adecuados de forestación,  conducidos por especialistas en áreas agrícolas.

c)  Los caminos que no vayan a ser utilizados en el futuro,  serán bloqueados a fin de encauzar el

tránsitc par el mínimo número de vías,  con la consiguiente optimizacián del usa de la tierra,

disminuyendo sustancialmente la contaminación por basura,  residuos de combustible y

aceites,  arrojados por los usuarios.
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7.  Carnpamentos de Oficinas y Viviendas.

No existen campamentos de oficinas y viviendas.

t
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