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Vinisterio de Energía y Minas

Señores CÁ-JA  -  TRaMITE
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS AMBIENTALES 10 NQy.  2000
Presente.- g2 _-:E,  C YB 1 D 0

1 HoraFolías:
Atención :  Ing° Julio Bonelli Arenas

Director General
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Asunto  :  Estudio de Impacto Ambiental pará la Eonstrucción del Gásodu..

Portachuelo - Planta Pozo.

De nuestra consideración:
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Gerente General  (i)
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1
INTRODUCGIÓN

1.1 Antecedentes Genera/es

En 1990,  e/  Estado Peruano promu/gó el Código del Medio Ambiente como

1 respuesta a los efectos nocivos causados a los ecosistemas,  por la contaminación
procedente de  / as actividades humanas,   entre ellas  /as activídades minero-
energéticas e industrial.

Mediante / a Ley General de Hídrocarburos Ley NO 26221,  aprobada el 19 de agosto
de 1993,  en su artículo 870 dispuso el cumplimiento de las disposiciones sobre
protección del medio ambiente.

El 12 de noviembre de 1993 se aprobó el Reglamento para /a Protección Ambiental
en las Actividades de Hidrocarburos  (D.S.  NO 046-93-EM),  en cuyo artículo 100
dispone que,   prevío al inicio de cua/quier actividad de hidrocarburos,   el
responsable del proyecto presentará ante lá autoridad competente un Estudio de
Impacto Ambiental  (E.I.A.)   ó un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar
E.I.A.P,) según sea el caso.  E/ 13 de mayo de 1995 se aprobó la modificatoria de
este Decreto,  con el D. S.  09-95-EM.

El Consejo Nacional del Ambiente,   CONAM,   fue creado por Ley 26410,   en
diciembre 1994,  entidad rectora de la política nacional ambiental,  la cual inició en
noviembre de 1997.e/  proceso destinado a implantar una estructura nacional de
gestión ambiental,  que garantice una adecuada coordinación entre  /os diferentes
niveles del gobierno nacional,   sectorial,   regional y local),   una eficiente
administración de conflictos,   superposiciones o vacíos de competencia;   que
además forta/ezca  /a capacidad de gestión ambiental en el sector público y la
concertación con el sector privado y la sociedad civil.  En virtud de ello se creó el
marco estructural de gestión ambienta/  MEGA,   el mismo que fue aprobado
mediante decreto del consejo Directivo del CONAM N° 001-97-CD/CONAM.

Mercantile Perú Oil &  Gas S.A.  (MPOG)  el 18.12.95,  firmó contrato de Licencia con

Perúpetro,  pára la exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote III.

I
Mapa N°1, Area de Contrato).

Mercantile Perú Oil & Gas S.A.,  firmó un contrato de Com ra- la Empresa
ectr7ca e ra L-p a proporcion r e gas a su planta degeneracion.
alacas.  MPOG producirá gas e sus reserv of~huelo,  comprimirá,

tratar y rans or a

2'7' 
e a n e un gaso uc

n a Pozo que se /ocaza al norte e a a~a0~~ a

E/ gas será entregado y vendído a EEPSA en el punto de fiscalización,  ubicado en
los alrededores de la Planta Pozo.

1
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Según lo establecido en la Ley Orgánrca de Hidrocarburos  (L.  N°  26221),  con el
Código del Medio Ambiente y los Recursos Natura/es  (D.L.   N°  613)   y el
Reglamento para  /a protección Ambiental en  /as Actividades de Hidrocarburos
D.S.  N°  046-93-EM),  Mercantil Perú Oil &  Gas S.A.  ha contratado los Servicios de
la Empresa INSETECO S. R. L.,  para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental
E.I.A.),  previo a/a construcción de/ gasoducto Portachue/o  -  Planta Pozo,  el cual
incluye Planta de Tratamiento en Portachue/o y faciJidades de medición y análisis
de/ Punto de Fisca/izacíón,  ubicado en /as cercanías de P/anta Pozo (Verdún).

1.2 Obfetivos de/  Estudio ,

El presente Estudio de Impacto Ambiental ha sido preparado con  /a finalidad de
presentar el proyecto construcción de un gasoducto de 8"  y 35 Km de longitud
Portachuelo  -  Planta Pozo),  al público y partes interesadas de este proyecto,  así
como cumplir con /as normas ambientales vigentes;  cuyos objetivos son:

Determinación del propósito y descripcíón de  /as actividades más importantes
de/ proyecto.

Realizar el diagnóstico de  /os recursos naturales y determinar  /os impactos
ambienta/es potenciales como consecuencia de la construcción del gasoducto.

Elaborar el Plan de Manejo Ambiental  (P.M.A.)  que incluye las medidas de
mitigación que permitan minimizar los efectos negativos al medio ambíente.

E/aborar los procedimientos y lineamientos básicos referidos al Plan de
Contingencia y al Plan de Abandono de/ área de/ Proyecto.

1.3 Metodo/ogía de Trabajo
El presente Estudio se llevó a cabo en tres etapas:

1.3.1 Gabinete pre-campo

1 Recopilación,  análisis y evaluación de toda  / a información disponible,  con la
finalidad de reconocer las condiciones donde se desarrollará el proyecto.  Esta fase

I comprende: •   

Revisión de literatura técnica especializada para el  " Estudio de Impacto
Ambiental':

Análisis de mapas e información disponibles.

Programación del trabajo de campo.

1,3.2 Traba "o de campo

Consistió en el reconocimiento qeneral del área del proyecto,   así como la
determinación de las fuentes potenciales de contaminación y la idenfificación de
impactos inherentes a las actividades de  /a construcción del gasoducto,  planta de
tratamiento y punto de fiscalización.  Se tomaron muestras de aire,  suelos y
cuerpos hídricos para determinar la calidad ambiental de la zona y su área de
inf/uencia.

L
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El traba 'o de cam o dI p,   uro 5 días y permitio lo siguiente:

Identificar  /as especies florístícas y faunísticas,   utilizando e/  método de.
muestreo a/ azar,  así como la caracterización de /as unidades ambienta/es en la
locación.

Réalizar una encuesta directa a los pob/adores de  /a zona especial de Verdún,
por estar dentro del área de inf/uencia.

Consultas y entrevistas con los principales representantes de grupos de
interés.

1
1.3.3 Gabinete post-campo

Implicó lo siguiente:

Revisión e interpretación de  /os datos obtenidos en campo para  /a e/aboración
de mapas bases y temáticos.

Análisis e interpretación de resu/tados de muestras tomadas en campo.
Eva/uación de  /os impactos ambientales existentes y potenciales del área de
inf/uencia del proyecto.

Se/ección de medidas de mitigación.
Elaboración del Plan de Manejo para  /a actividad específica de construcción y
operación futura del gasoducto.
E/  estudio incluyó reuniones de coordinación con personal directivo y técnicos
de la compañía operadora.

j 1.4 Ubicación del Area de Estudio

t 1.4.1 Localización

El Lote III,  actualmente operado por la Cía.  Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A.,  está
01ca o a m a u e e/a ciuda e a ara en  /a costá nóroeste deP
en a prov~  cia e Talara,     e ar amento de Piura,    Región Grau.

apa N° 2,   magen a elital)   

Comprende un área de 35.693 hectáreas,  en  /a cual,  históricamente ha habido una
intensa actividad de explotación de hidrocarburos.

Operativamenre ha sído dividido en tres zonas:

Zona  "A" ,  ubicada en la parte norte del lote y corresponde a las áreas de
La Brea y Boca,

Zona  "8" ,  ubicada en la parte central del lote y corresponde al área de
Lagunitos.

Zona  "C",    ubicada en la parte sur del lote y corresponde a las zonas de
Portachuelo y Mirador.

El Gasoducto ha sido proyectado partiendo de Planta de Tratamientó, _ que se

cons~ruIra_ 00 -mdé /abatería 202-Portachuelo  (Zona  "C"),  atraviesa la
zona  "8"  por el lado Oeste del lote y continúa su trazo en forma péÍáál~`
ó eo uc o Por ac uelo-O_v_eraJés,  hastá flégag a! PurítódéFiscalización queVse
c ruíra en las cercanías de Planta Pozo  (Verdún).
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1.5 Ingeniería de/  Proyecto

1.5.1 Planeamiento

Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A.,  realizará un ro ecto de construcción de un

gasoducto de 8';  que consienla apertura de vías e acceso,  cavado de zanias,
transporte de equipos y matena/es o ras civiles,  obrase/ectromecánicas,  re ado

u ena,  so dadura,  pruebas finales y e aciones,  pruebas y
pVes.'a en unuonamiento y ma men e esmovilizacion de equipos.
La construccíón de  / a Planta de Tratamiento,   Punto de Fiscalízación y del
Gasoducto está estimada en 117 días.

El proyecto integral del gasoducto se desarrollará según Cronograma a.djunto.
Con  /a e/aboración del Estudio de Impacto Ambiental  (EIA)  el OS de agosto de
2000, se dio ínicio al proyecto de construccíón del gasoducto.

La preparación del presente Estudio,  tuvo una duración aproximada de 80 días
campo y gabinete).  Las actividades de campo se realizaron en el Lote III,  previa
coordinación con los representantes de la empresa Mercantíle Perú Oil & Gas S.A.

Los profesionales de la empresa INSETECO S. R. L.,  realizaron las respectivas
coordinaciones,    visitas de inspeccíón y recopilación de la información
proporcionada por la empresa Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A.,   actualmente
operadora de éste campo en explotación.
El EIA para que sea aprobado tiene un plazo de 90 días,  desde que el expediente
es presentado a la DGAA  (se presentará paralelamente un segundo original a

INRENA).

Para a ejecución del proyecto,- el apoyo logístico se realizará desde las
insta/aciones de Mercantile ' Pérú Oil &  Gas S.A.  en Talara y de las instalaciones de
las Cías.  de servicios.

Para el caso de abandono esta será de acuerdo a/os artícu/os 690 y 700 del
Anexo I- D. S.  N° 041-99-EM.

1.6 lustifícación

El proyecto propuesto para recolectar,  tratar,  comprimir y transportar gas desde la

L
Batería 202 Portachue%  hasta eJ Punto de fiscalización,   ubicado en os
alrededores de P/anta Pozo consiste en:

La producción de gas asociado de baja presíón de la Batería 2 2 eQtrará~al.
comNresor s ra com rimÍ o á s~     envia l~iñea de entrada
del Scrubber,  para luego ser transportado a/a línea de transmsíoíi-degás
hacia e/ Punto isca ~zac rca e P/anta Pozo.
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Instalación y construcción de una Planta de Tratamiento en Portachuelo.  Un

separador de gas total,  Scrubber,  facilidades del compresor y un manifold de 5

entradas,  en una de  /as entradas se recibirá  /a producción de gas no asociado
de alta presión.

Los líquidos de gas serán descargados a/  tratador térmico de  /a Batería 202 y
el gas de alta presión será descargado a/a línea de gas Portachue/o  -  Planta

Pozo.

Construcción de una línea de 8"  y 35 km de longitud desde la P/anta de

Tratamiento a ser construída en Portachuelo hasta  / as cercanías de p/anta
Pozo.  La presión de entrega en Planta Pozo será 400 psig.

EEPSA instalará todas  /as facilidades para  /a medida del vo/umen y/a calidad
de/ gas en el Punto de Fisca/ización,  ubicado en /os alrededores de P/anta Pozo.

Sobre la base de los pozos evaluados en 1998,  se ha propuesto inicialmente

producir gas de alta presión de 10 pozos existentes  (gas no asociado)  a un

manifoid de campo el cual proveerá aproximadamente 8.35 MMCF/día de gas al

sistema.   Adiciona/mente,   la producción de gas de baja presíón de la

Batería 202 de 2.0 MMCF/día será comprimida a 550 psíg y descargado a la

línea de transmisión de 8':

Con  /a construcción del Gasoducto y la P/anta de Tratamiento,  la Cía.  operadora
Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A.  espera comercializar inicialmente 8.35 MMSCFD a

Cía.  EEPSA y aumentar a 18.65 MMSCFD durante /a vida del contrato.

El gas se entregará a EEPSA en el Punto de fiscalización cerca a Planta Pozo.

1.7 Magnitud de las Operacíones

El presente estudio considera la construcción de  /as facilidades para el tratamiento

y compresión del gas,  construcción del gasoducto y facilidades en el Punto de
Fiscalización.

Reviste importancia el presente proyecto,  porque el incremento de Ja producción
de gas en  /a zona,  garantizará,  entre otras,  la cobertura de  /a demanda de gas
natural y GLP en a Región Grau,   contribuyendo al desarrollo comercial e

industrial.

La entrega de gas se estima iniciar/a en mayo de/  2001 y e/ período del contrato

es de 10 años.

1
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Cronograma de Trabajo  -  Proyecto Gasoducto

Portachuelo  -  Planta Pozo

Días

Descripción
30 60 90 120 150 180 210

1.-   Estudio de Impactó Ambiental ó`

1 1
y----_--_------------------_-------------_-----------y_--------__-----

I 1 1 1

2.-   Autorización Perúpetro

Autorización Osinerg

50"3.-   Suministro de equipos y materiales

y----------------------------------------------------
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
I 1 I I Í
I 1 1 1 1 I

Í Í j 1 1

4.-   Ejecución obras

T----------------
T

5.-   Fiscalízación para iniciar operación

L----------------- -"'_^"___"____J___"__"_'_'____i____"___"'____' l__' ^L_____'__'

0

0
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BASES DEL ESTUDIt)
1

2.1 Bases Legales

2.1.1 Normas Nacíonales Aplícables

Normas con Rango Constituciona/

Constitución Política de 1993, Artículo 20 inciso 22.

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

1 Ley)

Ley Orgánica de Hidrocarburos.

1 Ley 26221  (19-08-93)

Código Sanitario del Perú.

Decreto Ley 17505 (I8-03-69).

Ley General de Aguas.

Decreto Ley 17752  (24-07-69)

Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.

Decreto Legislativo 613 (08-09-90).

Ley de Eva/uación de Impacto Ambiental para obras y actividades

Ley 26786)

Ley de/ Consejo Naciona/ del Ambiente,  CONAM Ley 26410 (Díc/1994)

Ley Marco para el Crecimiento de /a Inversión Privada.

Decreto Legís/ativo 757 (13-1l -91)

Ley Forestal y de fauna Silvestre

Decreto Ley N° 21147 (13-05-75)

Código Penal

Decreto Legis/ativo N° 635 (Abril 1991)

Normas reglamentarias de  /as Normas con rango de Ley

Reglamento de Desagües Industriales.

Decreto Supremo N° 28160 ASPL  (29-11-60)

Reglamento para la Disposición de basuras mediante el empleo del método
de reileno sanitario.

Decreto Supremo N° 6-STM ( 09-01-64)
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Reglamento de/  Título IV  "De  /as Aguas Subterráneas" de  /a Ley General de

Aguas.

Decreto Supremo N° 274-69-AP/DGA  (30-12-69).

Norma Técnica de límites permisibles para agentes químicos en el ambiente
de trabajo.
Decreto Supremo N° 258-75-SA  (22-09-75)

Reglamento para el aprovechamiento de productos no orgánícos
recuperab/es de  /as basuras.

Decreto Supremo N° 013-77-SA  (29-11-77).

Modificatoria de la Ley General de Aguas en sus títulos I,  II y III.

Decreto Supremo 007-83-SA  (17-03-83).

Reglamento de Acondicionamiento Territorial,  Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.

Decreto Supremo N° 007-85-VC (12-02-85)

Reglamento para la protección ambiental en as actividades de
Hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 046-93-EM (12-11-93).

Reglamento de las Actívidades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 055-93-EM (22-11-93).

Modifican e/  Reglamento de Medio Ambiente para as Actividades de
Hidrocarburos.

Decreto Supremo N° 09-95-EM

Niveles máximos permisib/es para efluentes líquidos producto de actividades
de explotación y comercialización de Hidrocarburos Líquidos y sus

Productos derivados.

R. D. 030-96-EM/DGAA 7111196

Reglamento de Participación Ciudadana.

R.M.  N° 335-96-EM/SG

Inversión Privada en el Desarrollo de Actividades Económícas en Tierras del
Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas

D. S.  N°  011-97-AG (13-06-97)

Estab/ecen que INRENA debe dar opinión técnica previa a/a aprobación de
un EIA's,  y PAMA's.

D.S.  N° 09-95-EM y 056-97-PCM

Aprueban Reglamento de Participación ciudadana en el procedimiento de

aprobación de los estudios ambientales.

R.M.  N°  728-99-EM/VMM
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Aprueban protocolo de monitoreo de efluentes líquidos y emisiones
atmosféricas.
R. M.  N° 026-2000-ITINCI/DM

Aprueban Reg/amento de  /a Ley de Promoción de/ Desarrollo de  /a Industria
del Gas Natural.

Decreto Supremo N° 040-99-EM

Aprueban Reglamento de Transporte de Hídrocarburos por Ductos.

Decreto Supremo N° 041-99-EM

Aprueban Reg/amento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos.
Decreto Supremo N° 042-99-EM

Aprueban modificación y actualización de/  Texto Unico de Procedimientos
Administrativos del OSINERG.

Decreto Supremo N° 056-2000-EF

2.1.2 Normas,  conveníos y tratados internacíonales

De conformidad con  /o dispuesto en  /a Constitución Política del Perú,  los tratados
internacionales celebrados con otros estados,  forman parte del derecho nacional.
Se dispone que en caso de conflicto entre un tratado y una ley,  prevalece el

i primero.

A continuación se menciona  /os referidos a/a Protección y Conservación de/ Medio
Ambiente.

La Convención para la Protección rJe la Flora,  de la Fauna y de las Bellezas
Escénicas Naturales de los países de América,  fue firmado en 1940 por 17
naciones en calidad de miembros y ratificada por el Perú en noviembre de
1946.

Conferencia de  /as Nacíones Unídas sobre e/ medio Humano  ( Estocolmo 1972)
que reconoce  " Que la protección y mejoramiento del medio humano es una

cuestión fundamental que tiene que ver con e/  bienestar y el desarrollo del
mundo entero,  se recomienda a cada país incluir/o en su normatividad'   

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
Fauna y Flora Silvestre  (CITES),  fue suscrita por el Perú el 30 de diciemóre de
1974,   en Berna,   Suiza.   Aprobada el 21 de enero de 1975 mediante
D. L.  N°  21080 y ratificada por ei Presidente de la República el 18 de junio de
1975.

Así mismo,  forman parte del Derecho Ambiental Internacional,  los acuerdos que se

adoptaron en el marco de /a Conferencía Cumbre de la Tierra,  ce/ebrado en Río de
Janeiro en Iunio de 1992,  como sus Convenios y Protocolos.

De igual forma otros convenios y protocolos ratificados por el Gobierno Peruano,
entre los que podemos mencionar:

Aprobación del Protocolo de Montreal relativo a/as Sustancias que Agotan la
Capa de Ozono.

Reso/ución Legislativa N° 26178 (27.03.93)

1
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Aprobación del Convenio sobre Diversidad Biológica adoptado en Río de
Ianeiro.

Resolución Legislativa N° 26181  (30.04.93)

Aprobación de  /a Convención Marco de  /as Nacíones Unidas sobre el Cambio
Climático.

Resolución Legislativa N° 26184 (10.05.93)

Aprobación del Convenio sobre el Control de os Movimientos
Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación.

Resolución Legislativa N° 26234 (13.10.93).

2.2 Bases Técnicas

Normas de la American Petrol eum Instítute ( API)
The American Society of Mechanical Engineers (ASME)
The American National Standards Institute (ANSI)
Normas de /a American Standard Technologica/ Methods ( ASTM).
Estándares de  / a Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de
Norteamérica  (Environmental Protection Agency,  EPA).

Guías para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental ( MEM)
Protoco%s de Monitoreo Ambiental ( MEM)

i Guías del Comité Ambiental de ARPEL >   

Mapa de ubicación

Mapas geológicos,  topográficos,  hidrológicos,  etc.

i

1

i

1

1

1
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3.~   DESCRIPCIÓA!  DEL PROYECTO

3.1 Generalidades
í

El proyecto,  materia del presente Estudio cuenta con el  "Manual de Diseño"  y
Manual de Construcción",  los mismos que contienen el nive/ de deta!le y diseño,
necesarios para la ejecución del proyecto,  en concordancia con las especificaciones
técnicas y la legislación vigente.

El proyecto consiste en a implementación de un sistema de producción,
compresión y transmisión de gas asociado y no asociado de la Zona  "C"  del
Lote IIL

E1 gas será transferido en forma segura y estab/e,  desde la P/anta de Tratamiento,
ubicado a 100 m de la Batería 202-  Portachue%  hasta el Punto de Fiscalización,
ubicado en  /as proximidades de Planta Pozo.

El qasoducto será de 8"  de diámetro y 35 km de longitud,  desde la Planta de

f Tratamiento hasta el Punto de fiscalización  (Mapa N° 3,  Topográfico)

3.2 Sistema de Transporte
El sistema comprende:

i P/anta de Tratamiento,. donde se efectuará  /a separación simp/e de líquídos del
gas natural proveniente del campo Las Garzas y la compresión del gas
proveniente de la Batería 202,  con la finalidad de obtener condiciones estables
del gas para su transporte seguro y confiable dentro de /a calidad deseada.

El gasoducto permitirá transferir todo el gas recolectado,  hacia el punto de
fiscalización,  ubicado en un área cercana a Planta Pozo.

En este punto de fiscalización se efectuarán  /as mediciones necesarias.

3.3 Derecho de Vía

El ancho nomína/ del derecho de vía será de 10 m,  siendo  /a longitud efectiva del
gasoducto de 34.1 km.

Este ancho permite delimitar el áiea afectable en aquellas zonas donde existe
vegetación.

Las áreas que atravesará el gasoducto se encuentran dentro de los es I I
VII eve o ment).  Mercantile Perú Oil &  Gas S.A.,  obtuvo  /os

permisos • necesarios de las empresas iólucradas,  para la constr-ucción dérl
gaso uc o
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3,4 Ubicaci/on y Condiciones Climáticas

El gasoducto,  desde  / a Planta de Tratamiento hasta e/  Punto de Medición y
Fiscalización,  estará ubicado dentro de /a provincia de Ta/ara,  distrito La erea.

i
Acápíte P/anta de Estación de

Tratamiento Medición

Ubicación Portachue/o Planta Pozo

Norte WGS 84 9'464, 605. 47 9490, 536. 45

Este WGS 84 485, 078. 46 473, 009.03

A/titud 18.26 m. s. n, m.   77.00 m. s. n. m,

Temperatura 31 °C máx

22°C min

240C Promedio

Factor Liuvia Promedio en todo el año 47,00 mm

Puntual en época de lluvia 45,00 mm

Máxima en últimos 20 años 1748,00 mm

Presión Barométrica 760,22 mm Hg

3.5 Estudio de Suelos

Al respecto la Cía.  MM Consultores efectuó un estudio que comprendió cuatro  (04)
calicatas y son las siguíentes:

Punto C.  En Punto de Fiscalización.

Punto D.  En Tramo 2 de gasoducto  (Lagunitos).
Punto E.  En Tramo 1 del gasoducto  (zona a/ta).
Punto F.  En Portachuelo.
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Punto I.   C p E I-F
Subsuelo Capa superior Arcillas de alta Hasta 0.50 m se Hasta 0. 95 m,

de 0.65 m de plasticidad, encontró arena arena fina,
grava blandas a muy fina,  muy suelta,  suelta.

ligeramente blandas hasta con conchuelas Y
Luego hastaarenosa, 0.65 m raíces secas.

arcillosa. 1.50 m.  estrato
Hasta 1.65 m se Debajo y hasta de arcitia

Hasta 1.95 m encontró arena 2.50 m arena limosa, de
existe arena fina, limosa,  fina, mal plasticidad
fina,     limosa,  medianamente graduada,  suelta,  alta,  compacta.
medianamente densa con con conchuelas.    

Resto hastadensa a densa.   conchuelas.
2,70 m limo

Resto hasta 3 Entre 1.65 m y arcilloso,
m roca muy 2.80 m se compacto a

alterada  (arcilla registró arena muy compacto.
limosa, fina, mal

piasticidad graduada,
media a dura)    medianamente

densa a densa

con conchuelas.

Cimentación Material de NO REQUIERE NO REQUIERE Material de .
cimentación: cimentación:
arena limosa arcilla limosa
medianamente compacta.
densa.

Profundidad
Profundidad mínima:    1.20
mínima:  0.80m m

Presión Presión
admisible:  1.50 admisible:  0.85

kg1cm2, kg1cm2

Tipo Sue/o:  S2 Tipo Suelo:  S2

Factor de suelo: Factor de
1.2 sue/o:  1.2

Dificultades Susceptibles de Dificultades
licuefactar durante la

durante sismos excavación,    por

que / a arena esta

en estado suelto

i
desmoronable

Napa No se registró A 1.60 m No se registró No se registró
freática napa freática nivel freático nivel freático

hasta 3 m hasta 2.50 m hasta 2.70 m

Presencia de Sulfatos:    811 Cloruros: Suifatos:541
sales ppm 154,600 ppm ppm

despreciab/e Muy elevado. despreciab/e.
Altamente

corrosi vo

r
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3.6 Tuberi.a para el Gasoducto

Se ha considerado dos opciones:

1. -     Toda /a tubería de acero API SL Grado 8

2.-     Tramo 1 de aprox.  17 km de tubería de acero AP15L Grado B,

Tramo 2 de aprox.  6 km de tubería de fibra de vidrio API 15 HR reforzada

para presión de operación de 750 psig,

Tramo 3 de aprox.  11 km de tubería de acero API 5L Grado B.

La tubería de acero será revestida con Fusion Bonded Epoxy en fábrica con un

espesor mínimo de 12 mils,  excepto los extremos que serán revestidos en campo,

luego de /a soldadura de /as uniones.

La tubería de fibra de vidrio será roscada,  no requiere revestimíento.

3.7 Sumínistro de Gas

EI suminístro del Io consti I sistema de roducciongas tuye e pozos en p ubicados en

la Zona  "C" del Lote III,  área Portachuelo.

Cos pozos considerados al inicio del proyecto son diez  (10 pozos de gas no

asociado).  Asimismo,  se considera un volumen de 2 MMSCFD de gas asociado,  el

cuál será comprimido e incorporado a/  f/ujo de gas no asociado y transferidos al

Punto de Fiscalización.

3.8 Vo/úmenes de entrega  -  Vida Util de/  Proyecto

Inicial 8.35 MMSCFD

t Final 1 S. 6.4 MMSCFD

Vida Util del Proyecto:  10 años mínimo

1 3.9 Presiones de Traba "o

Seqún lo indicado en  /os díagramas de proceso,  las presiones máximas de trabajo
en ei gasoducto,  se encuentran por debajo de 1.000 psig.

t 3.10 Característícas de/  Gas Natural

Las características y calidad del gas natura/  asociado y no asociado a manera de

t ejemplo se ha tomado la composición del pozo 13024.

Cromatografía:

r CH4 96.771  %  Vol.

C2H6  : 1.633  %  Vol.

C3H8  :    0.593  %  Vo1.

I-C4 0.158  %  Vol.

1
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1 h-C4 0.235  %  Vol.

i-C4 0.176%  Vol.

n-C4 0.101  %  Vol.

C6  +   0.196.  %  Vol.

1 C02 0.12 Vol.

N2 0.017  %  Vol.

H20 NIL

H2S NIL

j Propiedades:

BTU/PC Bruto 1065.4

BTU/PC Neto 961.3

Gravedad Esp.    0.602

Gal Liquido/MPC  :   0.470

Peso Molecular 17.385

Capacidad Calorífica Mol :  0.5194

Cromatografía de/ gas asociado en Bateria 202

CH4 95.371  %  Vol.

C2H6  : 1.912  %  Vol.

C3H8  : 0.687 %  Vol.

I-C4 0.262  %  Vol.

h-C4 0.362  %  Vol.

i-C4 0.255  %  Vol.

n-C4 0.129  %  Vol.

C6  +   0.322  %  Vol.

C02 0.514  %  Vol.

N2 0.186  %  Vol.

H20 NIL

H2S NIL

Especificaciones del gas,  requerido en Punto de Fiscalización

Punto rocío: 4 OC @ 5500 Kpa

Presión  : 400 psig

r Contenido de H20 máximo,  1 mg/SCF
Contenido de H2S máximo,  250 ppm

Contenido de 0z maximo,  0.5 %  vol

Contenido de NZ máximo,  1.5 mol

Contenido de C02 máximo,  1.5 mol1
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El gas no deberá contener agua en forma libre.

El gas no deberá contener aceites ni hidrocarburos superiores a C9.

El qas no deberá contener partículas mayores a 5 micrones en cantidad

mayor a 1.5 Ib/MMscfd.

F/ujo:

Máximo: 18.65 MMSCFD

Mínimo: 8.35 MMSCFD

3.11 Descripcíón del sistema

3.11.1 Obras metalmecánicas

A).    P/anta de Tratamiento  -  Portachue/o

j Se ha considerado en e/  Proyecto la construcción de una ataforma ubicada al
r e de la Batería 02  -  Portachuelo,  de 3600 m ara la instalación de u

y un manifold de 5~ntradas en una e las cuales se

recepcionará el gas no asociado procedente del manifold de campo Las Garzas,
para /uego descargar/o a/ separador de totá/es.

El gas no asociado será transferido a/  Scrubber de a/ta presión y los fondos de
condensado mediante una  /ínea de 2"0,  será descargado al tanque de recepción de

crudo,  ubicado en /a Batería N° 202.

En la Planta de Tratamiento,  la estación de compresión para el gas asocrado será
alimentada desde un Scrubber de baja,  mediante una línea de 6"0.  La re/ación de

compresión será de 10 psig  /  750 psig y la descarga de los compresores se

interconectará con  /a línea de ingreso del gas no asociado a/  Scrubber de a/ta

presión.  La estación esta compuesta por 02 compresores de gas,  con una potencia
estimada de 500 HP,  uno de los cuales será de stand by.

t En  /a descarga de/  Scrubber de a/ta presión se insta/ará un  /anzador raspatubos.
Siendo la sa/ida de 8"0 del lanzador,  el ínicio del sistema de transferencia del
Gasoducto.

e).    Gasoducto

Constituida por la construcción del tendido de una línea de 8"0 API SL Gr.  B

SCH40 con una  /ongitud aproximada de 35 Km,  desde  /a salida del  /anzador de
raspatubos P-1 ubicado en la P/anta de Tratamiento  -  Portachue/o hasta el Punto

i de Fiscalización cerca de Planta Pozo.  El gasoducto será enterrado.

El proyecto considera una válvula globo  " Full Bore" de corte intermedia a la altura
de Planta Verdún,  este punto será de fácil acceso y contará con caja de cemento

enterrado con tapa y seguro de protección.

El diseño contempla anciajes a lo largo del trayecto del gasoducto,  en aquellas
áreas donde se ha identificado una alta probabilidad de inundacioñes y
consecuentemente la posibilidad de flotacrón de la tubería.
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C).    Punto de Fiscalizacion

Será instalado en una plataforma ubicada próxima a Planta Pozo,  en un área de
aproximadamente 1600 mz,  donde se insta/arán  /as facilidades de medición y
análisis del gas transferido,  siendo éste el lugar de llegada del gasoducto,  donde
se instalará el receptor raspatubos.

En el punto de fiscalización antes de los instrumentos de medíción se ubicará un

filtro tipo cartucho y se acondicionarán recipientes adecuados para  /a disposición
de drenajes y/o productos de /a limpieza interna de/ gasoducto.

Esta área contará con un sistema de encausamiento perimetral.

3.12 Obras de Instrumentación

El Proyecto,  incluye lo siguiente: 

3.12.1Medidores de flujo ~

El Contratista instalará medidores re istry g adores de flujo con p/aca de onfiao en

las siguientes líneas:

fI-2.    En  /ínea de 6"0 de salida de gas no asociado de/ separador D-2 ubicado
en Planta de Tratamiento de Batería N° 202.

FI-3.    En línea de descarga de 6"0 de gas asociado de compresor G-1 ubicado
en  /a Planta de Tratamiento.

FI-4.    En línea de salida de 8"0 de gas total Scrubber D-3 en Planta de
Tratamiento.

FI-5.    En línea de salida de 8"0 de gas total del Filtro F-1 de punto de
fiscalización en /as proximidades de planta pozo.

3.12.2Controladores de presión con sobrepaso

I PCV-3.   En la línea de llegada de 8" de gas total  (Punto de Fiscalización)
PCV-4.   En descarga de gas al aire  (venteo)

3.12.3Controladores de nivel

t LCV-2 En línea de 2"0 de salida por el fondo de Separador D-2

LCV-3 En Línea de 2"0 de salida por e/ fondo de Scrubber D-3

3.12.4lndicadores de presíón y temperatura

PI-3,  TI-3 En  !a descarga del compresor G-1

PI-4,  TI-4 En /a salida de separador D-3

DPI-1 Indicador de presión diferencial en filtro F-1
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3.12.5 Valvulas de seguridad

i PSV-3 En el Scrubber D-3

PSV-4 En  /a salida en Planta de Tratamiento

PVS-5 En recepción de raspatubos

3.13 Sistema Scada y Comunicaciones

Con e/  propósíto de efectuar una gestión de mejor manejo de  /a información y
obtención de data en tiempo real y el estado del equípamiento de/  sistema,  se

estima transmitir  /a señal mediante un sistema SCADA  (Supervisory Control and
Data Acquisition)  "Control supervisorio y Adquisición de data"  desde.la Planta de
Tratamiento en Portachuelo hacia el Punto de Fiscalización fijado
aproximadamente a 35 km cerca de Planta Pozo.

Con esto se trata de  /ograr la reducción de  /os costos de ingreso de data manual,
mantener en tiempo real  /a data de  /a producción de gas,  gasoducto y equipos
asociado y su evaluación económica,  manejo eficiente de  /a información en tiempo
mínimo.

La Cía Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A.,  se propone transmitir  /a información de
señales analógicas y digitales de flujo,   nivel,   temperatura y estado de los
compresores de gas de la P/anta de Tratamíento en Portachue/o hacia el Punto de
Fiscalización en las cercanías de Planta Pozo.

Comunícaciones

Se eligió como Sistema de Comunicación Base por radiofrecuencia que incluirá dos
radiomodems en la banda de 400 a 460 MHz.

Se evaluará  /a posibilidad de insta/ar otros sistemas a/ternos de comunicaciones
en el futuro.

3.14 Obras Eléctricas

3.14.1P/anta de Tratamiento en Batería N°  202

Se efectuarán empa/mes e/éctricos con cajas de fusibles Explosion Proof desde
insta/aciones existentes de  / a Batería NO 202 hasta zona de  / a P/anta de

Tratamrento,  para iluminación y tomacorrientes de 220 V.  incluye la insta/ación de
postes de iluminación del área.

1 3.14,2 Sistema de puesta a tíerra

Todas  /as estructuras metálícas,  compr.esor_es,  bomba v_r~ipi te en  /a Planta; de
Tra am~ento~y~la.nifold de Campo,  estarán conectados a un sistema i~ep á.._.,,
tierra.
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3.14.3Sistema de protección catódica

Existe erías ue transportan hidrocarburos a lo largo del derecho de
vía.  El diseño contempla la ins aauon e un sistema de protecci on ca oIca con
ano os e magnesio.

3.15 Obras Cíviles

3.15.1 Planta de Tratamiento  -  Portachue%

j Se efectuará movimiento de tierra,  relleno y compactación en un área de 3600
m2 para apoyo de patines del Scrubber D-3 y compresores G-1 y G-2,  esta
área tendrá mal/a de protección perimetral.

Se construirá una losa de 5 m x 8 m para caseta metal mecánica abierta con

techo de protección para los compresores.

3.15.2 Punto de Fiscalización próximo a Planta Pozo

Se efectuarán movimiento de tierra,  re/leno y compactación en un área de
1,600 mZ, para apoyo de patines,  filtro y sistema de medición.

3.15.3Costo Estímado del Proyecto

Se estima el costo del proyecto en US$ 3.5 millones.

3.15.4 Cronograma de Actividades Y Estimación de
Personal que íntervendrá

Se calcu/a que se re uerirán 4 meses ara las activida9 p des constructivas.  En este

período se excluye e/  período de pedidos y arribo de materia/es principales

1 tuberías,  válvulas,  accesorios,  equipos mayores).
Se estima que se necesitarán alrededor de 8,000 hombres-día en obra durante el
período de coristrucción,  lo que indica que el promedio de personas en la obra será
de 45 y que el máximo de personas durante el período pico ascenderá a 103.

i

1

I

t

1

I
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3.16 Campamentos

Se espera que  /as insta/aciones tempora/es sean reducidas y concentradas en el
área de Portachuelo y en los alrededores de Planta Pozo.

El número de personas que pernoctarán en los campamentos,  no excederá de S
personas,  servirán para vigilancia de activos y materiales.

En los campamentos no se ha previsto la instalación de cocina ni de lavandería.
Las instalaciones temporales contarán con las siguientes áreas:

a.  Oficinas

A/bergue del personal de ingeniería de obra  ( residente,  asistente, : dibujante e

inspector).  El área neta estimada es de 55 m1

b.  A/macenes

Para los insumos y equipos

Los almacenes serán del tipo cerrado y techado y estarán provistos de cerraduras
seguras.

El área neta estimada es de 125 m2

c.  Servicios Higiénicos tempora/es '

Tipo DISAL es un baño químico que se insta/arán en áreas adecuadas.   No
requíeren techado adicional.

3.17 Condiciones de Diseño

l 3.17.1 Lugar y condiciones climáticas

1.  Sitio:  Talara,  Perú (Batería 202 y!as proximidades Planta Pozo)
A/titud:  18. 26 m. s. n. m,,  77 m. s. n. m.

2.   Temperatura promedio

Máxima 320C
Mínima 220C

Promedio: 240C

3.  Lluvia:

Promedlo tódo el áño 47 mm.1 Puntual en época de lluvia 45 mm.

Máxima registrada en últimos 20 años:  1.748 mm

4.  Presión barométrica 760.22 mm Hg

1
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3.17.2Servicios auxiliares disponíbles en el área

1.  Agua

Suministro por camión cisterna

Análisis de laboratorio:

1
Según análisis de SERVICIOS PETROQUIMICOS SRL de aqosto 18,  2000

Calcio como CaC03 850 ppm
Magnesio como CaC03 270 ppm
Sodio como CaC03 230 ppm
Dureza total 1350 ppm
Turbidez 0 ppm

1 Sólidos totales disueltos 2300 ppm

El agua re uerid ará del tanque de almacenamiento de 300 Barriles,
uìcáda en  /a eatería 202  -  Por ac ue o.

2.   E/ectríudad

Ciclo 60 Hz

Voltaje  : 220 Voltios

Fases 2 y 3

I
3.  Aire comprimido

Presión 70  -  120 psig
Humedad :    70  %

4.   Vapor de Agua

No disponible

1
3.17.3 Equípos de procesos

j 1.  Separadores alta y baja presión, presión de diseño 750 psig.
2.   Compresores reciprocante y motor a gas.

3.  Instrumentación

Serán conforme a/os requerimientos de /a Autoridad y las Normas aplicables.

i 4.   Otros

El tanque de desfogue será de 150 Bbls y de tipo abierto,  de forma

1
cuadrada y montado sobre patines.

Los condensados o líquidos producidos serán enviados a!a Batería 202,
ca o a unos 100 m e a an a Trvta~~~ren

i •    El punto de fiscalización estará ubicado en las proximidades de Planta Pozo.

1
Pág.  28



Pozos de gas no

asociado

Manifold Las

Garzas

Planta de Tratamiento Punto de Fiscalización

adyacente a Bat. 202) cerca de Planta Pozo)

manifold

crubbér

Colectora

6„ diam

Separador de Gasoducto 8" diam

Totales Filtro

Separador compresor  :

de prueba s

Líneas de

recolección

Gas asociado Mercantile Peru Oil&Gas

Sistema de Recolección, Tratamiento y

Transmisión de Gas Natural - Lote 111

DIAGRAMA ESQUEMATICO GENERAL DEL

PROYECTO
Rev. l

C~

O

Pág.  29 ó
w



000o3'

3.18 Especificaciones para Insta/ación de Tuberías

3.18.1 Tendido de la línea

La tubería de/   gasoducto será insta/ada ba "o tierra1 segun la presente
especificación y lo indicado en  /a norma ANSI/ASME 831.8  "Gas Transmision and
Distribution Piping Systems

A un pie de la superficie,  se instalará una cinta de marcación de plástico de
aproximadamente 4 pulg de ancho,  de color amarillo o celeste con inscripción
repetitiva que indique de /a presencia de  /a tubería de gas y el materia/ de  /a línea
con el propósito de a/ertar y evítar daños por excavaciones accidenta/es de
cualquier tipo.

3.18.2 Protección de tuberías,  cruces subfluviales

Cuando las tuberías son insta/adas en  /ugares sujetos a peligros natura/es como

inundaciones,   derrames,   sue%   inestab/e,   deslizamientos de tierras,   eventos
relacionados con terremotos  ( tales como fallas de superficíe,  licuefacción de
suelos,  suelos y pendientes inestables)  u otras condiciones que puedan causar
serios movimientos de,   o cargas anormales en a tubería,   deben tomarse
precauciones razonab/es para proteger  /a tubería,  tales como tuberías de mayor
espesor o reforzadas  (si se requiere),  construcción de revestimientos,  prevención
de /a erosión e insta/ación de anclajes.
Cuando  / as tuberías crucen áreas que usua/mente se encuentran bajo agua o

sujetas a ínundaciones  (entradas de agua o pantanos),  se aplicará anclajes de
suficiente consistencia para prevenir la flotación.

t Debido a que /os cruces subfluviales pueden estar sujetos a arrastres causados por
los pelígros naturales de cambios en el lecho de la corriente de agua,  velocidades
de agua,  profundídad del carral o cambios de la ubicación del cauce de la corriente
de agua,  se debe prestar atención en la protección de la tubería en los indicados
cruces.  Los cruces deben  /ocalizarse en los bancos y/echos más estab/es y la
altura de  /a línea,  localización de curvas,  tuberías de mayor espesor o reforzadas
si se requiere)  y peso de  / a línea debe se/eccionarse sobre la base de  / as
características de /a corriente de agua.

t 3.18.3 Zanjas y relleno

i
La línea debe ser colocada bajo tierra con un espesor mínimo de recubrimiento
determinado de acuerdo a/a Norma ANSI/ASME 831.8.   Este espesor de
recubrimiento sera medido desde el lomo del tubo hasta el nivel del terreno
natural circundante no disturbado.

Para casos especia/es,  la tubería se insta/ará en camiseta. o en forma de puentes o

según se indique en el diseño específico.

1

1
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3.18.4 Distancia entre tuberías

Las nuevas tuberías enterradas se insta/arán con una distancia no menor de 6
pulgadas con cualquier otra estructura enterrada que no está en conjunto con la
tubería.  Cuando tal distancia no puede ser obtenida,  deben tomarse precaucíones
para proteger la tubería como la instalación de camisetas,  puenteo o aislamiento
de material.

Se aplicarán /as restricciones regu/atorias vigentes.

3.18.5 Válvulas de bloqueo de la línea

Las válvulas de bloqueo se instalarán según se indica en la Norma ANSI/ASME
B31.8 y e/ Estudio de Impacto Ambíental. ,

Se insta/arán dos vá/vu/as de bloqueo en el km 3.32 y Km 23.1 o  /argo del
ráne erra,  co ina as en cajas de concreto con

apanvenientemente aseguradas mediante candados u otros sistemas de
seguros especiales que restrinjan el acceso a las válvulas exclusivamente al
personal de la empresa propíetaria o al encargado por esta.

Las cajas de concreto otorgarán suficíente espacio para el acceso adecuado de al
menos un operador y deberán sobresalir del nivel natural del terreno,  según se

indique en el p/ano de diseño,  con  /a finalidad de evitar el ingreso de agua si se

presentan aniegos o inundaciones del área donde se ubica / a válvula.

Preferentemente,  las válvulas se instalarán en lugares,  que eviten la exposíción de
la caja de la válvu/a a inundaciones o corrientes de agua.

3.18.6 Cruce de quebradas

Incluye  /as obras necesarias para  /a preparación,  tendido y prueba de  /a tubería de
8"   en los tramos correspondientes al cruce de las quebradas secas.  La tubería
será enterrada siguiendo  /as mejores técnicas actuales y normatividad vigente
para que en situaciones críticas  (como el Fenómeno de  "El Niño")  no exista  /a
posibílidad de rotura del tubo.

3.19 Cruces de Carreteras

3.19.1 Cruces de caPreteras

La resente especif'    ión considera ti i" ro de la tubería en los cruces

1 de carre eras a una profundidad que garanti e,  junto con a co  ~   c auon

a ecu da del terreno con re eno,   e a! manera que la tubería no estará sujeta á
áaño mecánico por e ecto del tránsito pesa o. ~

Pa9 31



00003U

3.19.2 Altura de entierro

i
Según los cálculos ara ue se cum la conP 9 p el objetivo,  se determíno que la altura
de entierro óptimo de la tubería es de 1100 mm medidos desde la parte superior
de la carretera,  hasta el cuadrante superior de /a tubería  (Top of Pipe).

Asimismo,  se debe considerar el cambio de espesor de pared de  /a tubería en los
cruces de carretera,  tal como se especifica a continuación:i

Ducto I Cruces de Carretera

8"0 API SL Gr B SCH40 8"0 API 5L Gr B

Espesor de Pared t=  Espesor de Pared t=  0.375
0. 322

3.20 Protección de Tuberías Enterradas

i
3.20.1 Alcance

t Esta especificacíón regula la preparación de superficies,   aplicación de
recubrimientos protectores e inspección,  para todas las superficies de acero,

1
válvu/as y tuberías antes del back-filling,  para eliminar /a posibilidad de corrosión
externa.

3.20.2 Preparación de superficies

Antes de realizar el arenado superficíal,  se elimmará todo vestigio de grasa,  aceite
ó material extraño por cualquiera de los métodos permitidos.  A menos que se

especifique lo contrario,   toda superficie deberá ser limpiada según norma

SSPC-SPS,  para limpieza a metal blanco.  Inmediatamente después del arenado,
todo polvo y material extraño deberá ser removido de la superficie arenada y
procederse a la aplicacíón del primer recubrimiento.

3.20.3Materiales y aplicaciones

A).    Sistema mediante esmalte

t 1.   En tuberías de acero operando entre  -100F y 1600F aplíquese 93.75 mils
mínimo de esmalte sobre el primero,  de acuerdo a la siguiente especificación
Natíonal Association of Pipe Coating Aplicators -  NAPCA-TGF-3):

2.  Para tuberías de acero al carbono operando a temperaturas superiores de
1600F,  se deberá consultar sobre  /os sistemas de recubrimiento a ser usados
de acuerdo a/as características del sistema.

3.  Se aplicará esmalte hasta las 6" antes de cada extremo de la tubería y deberá
ser escuadrado con el borde la tubería.
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En tubería de acero operando a 1800F o menos,  podrán ser usadas cintas de PVC-
butil caucho siempre que se protejan con una capa externa de papel craft ó similar
cuando la temperatura exceda los I500F.  La aplicación será de acuerdo a las
especificaciones del fabricante y las secciones correspondientes del NAPCA.

Cinta protectora de PVC-Butil caucho será aplicada hasta 6"  antes de cada
extremo de  /a tubería y asegurada para evitar desprendimiento.  Ambos extremos
deberán ser alineados con cada extremo de /a tubería.

C),    Sistema de Coating Polietilen-Butil adhesivo,   Polyken
2036 o equiva/ente para empa/mes de campo,  accesorios y
tubería especial

Preparación de superficie mediante arenado comercíal SSPC-SP6,  2 mils de primer
basado en solvente 1027 para aplicación con brocha,  rodíllo o spray.

Aplicación de Coating según especificaciones de Kenda/I-Polyken
i.  A/ternativamente con cinta anticorrosiva para tuberías con temperatura de

operación hasta 1500f.

Preparación de superficie mediante arenado comercial SSPC-SP6

Primera capa anticorrosiva de cinta Plyken 980-20 de polietileno con adhesivo

t butí/ico sobre / a tubería imprimada previamente mediante P/yken 1019 ó 1027.

Segunda cinta protectora mecánica Plyken 955-20 de polietileno con adhesivo
butílico

Aplicación seqún especificación de kendall-Plyken.
2.  Alternativamente con cinta anticorrosiva para tuberías con temperatura de

operación hasta 2000F.

Preparación de superficie mediante arenado comercial SSPC-SP6

Primera capa anticorrosíva de cinta Plyken 2000-25 de polietíleno con imprimador
Polyken 2019.

Segunda cinta protectora mecánica Plyken 2055-25 de polietileno aplicada a

máquina con adhesivo butílico.

Juntas mediante Plyken 2036 a mano

Aplicación según especificacián de Kendall-Po/yken
3.  Alternativamente con cinta anticorrosiva para tuberías con temperatura de

operación hasta 2500F.

Preparación de superficie mediante arenado comercia/ SSPC-SP6

Primera capa anticorrosiva de cinta Polyken 1600 de polipropileno con traslape de
SO%.  Imprimador base solvente Polyken 1619

Juntas de campo mediante Polyken 1636 a mano

Aplicación según especificación de Kendall-Polyken
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D  .    Juntas de montaje y reparacíones
1.  Juntas soldadas y reparaciones de tuberías recubiertas,  deberán ser realizadas

siguiendo /as mismas especificaciones usadas para el recubrimiento de tuberías
excepto que ias juntas y reparaciones de tubería recubierta con esmalte
operando a menos de 180°F o al menos puede ser recubiertas con un sistema
de cintas de PVC-Butil caucho.

2.  Juntas y reparaciones,  deberán sobre/apar un área de recubrimiento sano no
menos de 3" a cada  /ado de/ área dañada.  Cuando se utilice cinta para reparar
tuberia esma/tada se deberá llenar  / a cavidad del esma/te retirado con

Plycoflex 200 u otro compuesto de relleno y recubríendo completamente
alrededor de la tubería.

3.   Bridas y pernos enterrados,  deberán ser empaquetados y recubiertos con Rust
Ban 335 o similar y fíe/tro de asbesto saturado  #IS y cubierto totalmente con
esmalte caliente.

4.   Las caras de  /as bridas,  agujeros de pernos y abrazaderas de pernos deberán
ser imprimados con una capa de Rust Ban 6272 o similar antes de proceder al
ensamb/e.

E).    Estructuras misceláneas

Tuberías ascendentes y válvulas enterradas serán recubiertas 9"  arriba de/  nível
de a tierra -  y e/  extremo sellado envo/viéndolo con una cinta apropiada
sobre/apando e/ acero desnudo 3".

3.20.4lnspección eléctrica de porosidad

Toda tubería envue/ta ya sea recubierta de fábrica o recubierta en campo deberá
ser inspeccionada para detectar porosidades usando un apropiado detector de
porosidad tipo eléctrico  ( Holliday)  de acuerdo con el boletín 3-67 N.A.P.C.A.  y
reparado si fuera necesario para asegurar un recubrimiento libre de porosidad.

3.20.5Autoridad Primaria

La guía para la aplicación en planta y especificaciones de la Asociación Nacional de
Recubridores de Tuberías  (N.A.P.C.A.)  deberán ser consultadas en todas las
cuestiones correspondientes a/a limpieza,  aplicación de recubrimientos y cintas y
procedimientos de inspección en  /os puntos no cubiertos por esta especificación y
aplicados como extensión de  /os estándares de control de calidad de esta
especificación.

3.21 Síste ma de Proteccion'contra la Corrosíon

Para e/  Sistema de Protección contra  /a Corrosión del Sistema de Transmisión de
Gas Natural desde la Planta de Tratamiento de Portachuelo hasta el Punto de
Fiscalización en P/anta Pozo,  se a aplicará  /a norma ASME B 31.8  -  1999 CHAPTER
VI -  CORROSIÓN CONTROL.
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Sistema de Transmisión

El sístema de transmisión estará conformado por 35 Km de tubería enterrada
én re a an ami n tiorre?c ue o unto de Fisca izacio  ,  u ca o
IWPTa-nt`a'  Pozo.

El peri~~rreno por donde atraviesa el gasoducto,  está conformado por dos
zonas perfectamente definidas:

a)  Terreno de baja corrosividad

Es la zona por donde atravesará el oleoducto conformada por terreno desértico de

1
poca e/evación con sue%s secos de muy baja conductividad,  estimada entre
10,000 a 20,000 ohm  -  cm y con facilidad para drenaje natura/  de  /as escasas
lluvias estacíonales lo cual le confiere características muy poco corrosivas.  En ésta
zona se usará el material siguíente:

Longitud de tubería 28 Km
Material Acero al carbono API SL Grado B
Diámetro g„
Schedule 40

Tipo de conexión So/dada a Tope (extremos bise/ados)
Ubicación sobre e/ terreno Enterrada

Protección contra /a corrosión Consideraciones

Tolerancia de corrosión 0.125"  (exterior  +  interior)  de sobre

espesor.

Corrosión externa 0.05"  sobre espesor,  en adición se

considera un recubrimiento epóxico
aplicado electrostáticamente en

fábrica Fusión Bonded Epóxi
Norma

CAN/CSA. Z245. M20)
Espesor mínimo de recubrimiento 12
mils de película seca.

Corrosión externa Protección catódica mediante ánodos
de sacrificío tipo cinta de magnesio.
0.05" de sobre espesor

Corrosión interna Cuenta además con sistema de

límpiatubos que no permite a
acumulación •  de residuos ni de
humedad incidental.

Adicionalmente para complementar la protección anticorrosiva de los
recubrimientos y evitar cualquier daño mecánico de éstos,  la zanja para el tendido
de la tubería se rellenará con arena lavada y cernida con una resistividad superior
a 50,000 ohm  - cm,  en capa no menor de 20 cro sobre el /omo de la túbería.

I
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b)  Terreno de a/ta corrosividad

t Existe otra zona de terreno caracterizado por su poca elevación (presenta inclusive
zonas con cotas negativas),  donde la napa freática esta muy cercana a la
superficie.

Y por lo tanto el terreno es altamente corrosivo.

Para esta zona se ha considerado un material especia/mente anticorrosivo de  /as
siquientes características:

Longitud de tubería 6 Km

Material Fibra de vidrio reforzada a a/ta

presión AP115 HR

Diámetro g"

Tipo de conexión Mechanical rubber nng

Ubicación sobre e/ terreno Enterrada

Recubrimiento Amina alifática epoxi curada.

E/  material descríto anteriormente no requiere de ningún otro tipo de protección
contra  /a corrosión.

Después de enterrada  /a tubería,  será señalizada para evitar cualquier riesgo de
daño por efectos mecánicos.

c)  Zonas de cruce carreteras

Se protegerá  /a tubería según  /as indicaciones de  /a Norma ANSI/ASME 8.31.8
Edición 1999

En  (Gráfico NO 1),  se muestra un diagrama esquemático de  /a tubería indicando
las zonas que atraviesa la tubería y la protección anticorrosiva aplicada.
Para proteger la tubería en  /a zona de cruce de quebradas,  este se enterrará y
anclará con dispositivos helicoidales verticales con profundidad de anclaje de 3 m
mínimo para evitar  /a flotabilidad de la tubería en caso de lluvias y avenidas
torrencia/es en /as quebradas.

En  (Gráfico NO 2),  se muestra un diagrama esquemático de  /a tubería indicando
las zonas que atraviesa quebradas.
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3.22 Sistema Contraincendio en P/anta de
Tratamiento y Fiscalizacíón

1 El sistema contraincendio diseñado en detalle para Mercantile Perú Oil &  Gas S.A.,de acuerdo a los requerimientos contractua/es,  se ajusta básicamente a los
requerimientos de la normativa NFPA,  y ha sido desarrollado tomando en cuenta
las condiciones de sitio y en especial la disponíbilidad del personal operativo en la
misma.

PARÁMETROS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

1.  Parámetros por Tipo de Combustib/e

La operación en las estaciones implica el transporte y almacenamiento de una
variedad de líquidos combustibles e inflamables,  gas natural (GN)  y gas licuado de
petróleo  (GLP),  los cuales por sus características físico-químicas requieren de
medios distintos para dotar de protección a/os equipos e insta/aciones que  /os
almacenan,  bom6ean o comprimen.

Lós incendios de líquidos combustibles e inf/amab/es son factib/es de detectar
visua/mente o automáticamente  ( detectores de fuego)  y ser extinguidos porsistemas de espuma,   los efectos de recalentamiento en el propio equipo 0

instalación,  y radiación a otros equipos se combaten con sistemas de enfriamiento
por agua.

En contraste,  los incendios generados por GN y GLP no son factibles de extinción
con excepción del agotamiento del combustíble,  por tanto es necesario proteger al
equipo o instalación de los efectos de llama directa o radiación mediante el empleo
de sistemas de enfriamiento por agua hasta conseguir la eliminación del
suministro de combustible.   Dada  / a violencia de este tipo de incendios,  es
necesaria la detección automática temprana y oportuna de fugas de gas para
actuación preventiva de los sistemas de enfriamiento,  y la detección de fuego.
Adicíona/mente,  se consideran los fuegos de origen eléctrico y de consumib/es
sólidos,  para los cuales se ha previsto extinción por sistemas de polvo químico
seco  (PQS),  dióxido de carbono  (C02)  o compuestos clorados  (HFC).  Los sistemas
de detección son visuales y en el caso de las salas de control por deteccíón
automática de humo.

Sistemas de Compresión de Gas Natural  (GN).  -  Los sistemas de protección
contra incendio son / os mismos que /os empleados en sistemas de bombeo de GLP,
estando los rociadores oríentados al área de  /os empaques del vástago del cilindro
compresor,  que es el punto con mayor potencial de fuga.
Cabe notar que para los sistemas anteriormente descritos,  la protección contra
incendio se complementa con hidrantes,   mangueras y monitores de agua y
espuma y equipos móviles de espuma según se requiera.
Casas de Control.-  Dada la importancia del equipamiento electrónico y eléctrico
insta/ado en  /as casas de control,  se ha diseñado sistemas de detección de humo
por ionización y alarma automática,  proveyéndose extintores de HFC a fin de no
dañar el equipamiento afectado.
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E UIPAMIENTO CONTRAQ INCENDIO

El sistema de protección contra incendio de /as estaciones consiste básicamente en
un tanque de almacenamiento de agua,  un sistema de bombeo,  un sistema de
distribución de agua a presión al equipamiento de combate contra incendio por
agua  (redes de rociadores,  hidrantes y monitores),  y combate contra incendio por
espuma redes de rociadores,   hidrantes y monitores),   comp/ementado con
extintores de PQS y HFC.  La operación puede ser manual  (hidrantes,  monitores,cámaras de espuma,   anillos de enfriamiento de tanques atmosféricos)   o
automática  (redes de rociadores de agua y espuma).
En éste segundo caso e/ proceso se inicia con  /a detección automática de fugas de
gas o fuego,  señales que a través del PLC dedicado de contra incendio se
transforman en comandos de actuación de alarmas,  apertura de vá/vulas diluvio,
apertura de vá/vulas so/enoides de concentrado de espuma en tanques bladder,arranqué de  /a bomba contra incendio y/o de  /a bomba de proporcionamiento de
espuma si fuera el caso.

El equipamiento contra incendio es el siguiente:

i.  Rociadores de Agua y Equipamiento Asociado.-   Los sistemas de
alimentación a/os rociadores son de tubería de acero ga/vanizada en caliente
externa e internamente,  por tratarse de tubería  "seca" (sólo contiene agua al
operar el sistema por apertura de  /as vá/vulas de corte o diluvio,  drenándose el
remanente al terminar la emergencia).

Como ya se ha mencionado,  los sistemas de rociadores para equipo rotatívo
bombas de GLP y compresores de GN),  son de operación automática,  y el flujo
de agua está calculado para prevenír daño mecánico en el área afectada por la
llama y las áreas gue reciben alta radiación de la misma,  razón por la cual se

dirige y concentra en dichas áreas.  La ve/ocidad de respuesta del sistema  /a
asegura  / a apertura instantánea de  /a válvula diluvio.  Este mismo sistema se

emplea en los reupientes a presión de almacenamienro de GLP,  siendo su

1
función primaria relevar el ca/or recibido por radiación en el recipiente y evitar
el fenómeno de BLEVE.

2.  Extintores.-  Se ha previsto  /a continuidad de uso de los extíntores rodantes
de PQS existentes para combate de fuegos menores o localízados en áreas o

equipamiento menor.  Para / as sa/as de control se requieren extintores de HFC a
fin de no dañar el equipamiento electrónico y eléctrico instalado.

3.  Detectores de Gas,  Fuego y Humo.-  Se ha seleccionado refereñcialmente
equipamiento listado que presente características de bajo mantenimiento y
diseño a prueba de señales falsas:

Detectorés de Gas:  Tipo absorción de rayos infrarrojos,  calibrab/es a nivel
LEL y a las características del gas a detectar,  lo que asegura una respuesta
rápida a la presencia del gas y nivel de peligrosidad del mismo.

Detectores de Fuego:  Tipo múltiple detectado con sensores infrarrojos y
ultravioleta combinados,  calibrados para tener un funcionamiento óptimo de
sensado para la radiación de llama correspondiente al hidrocarburo
procesado.
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Detectores de Humo:  Tipo ionizauon para deteccion de incendios en salas
de control.

4.  A/armas y Push Buttons.-  Se han seleccionado alarmas multitono a fin de
a/ertar sobre distintos tipos de emergencia o estado operativo del sistema de
contra incendio  (p.  Ej.  Cuenta regresiva del sistema diluvio,  sistema diluvio
operando,  gas detectado etc.).

Los push buttons de campo permiten en combinación con e/  PLC de contra
incendio operar a/armas,  srstemas de diluvio y válvu/as solenoide o bombas de
proporcionadores de espuma,  mediante  /a codificación de/  números de veces

que se presionan  /os botones.  Esta habilidad permite  /a f/exibilidad de operar
los sistemas automáticos ante fal/o del sistema de detección o detener su
acción ante falsas alarmas.

S.  PLC de Contra Incendio.- Por tratarse del equipo más importante del sistema
de control se ha tomado especial cuidado en su selección,  considerando los
requerimientos del estándar NFPA 72.  El equipamiento asociado al mismo
incluye su interconexión a/ Sistema SCADA.

6.  Sistema E/éctrico de Alimentación.-  El sistema de detección y control estará
completamente respaldado por UPS,  de manera que  /a operación continua del
sistema contra incendio queda asegurada.

3.23 Prueba Hídrostática Gasoducto
1

3.23.1 Objetivo

Esta especificación estab/ece los requisitos para  /a prueba hidrostática de tuberías
de acero al carbono.

3.23.2 Campo de aplicación

Esta especificación es ap/icab/e a/as líneas de  /a P/anta de Tratamiento y el
Gasoducto.

Las pruebas hidrostáticas,  serán realizadas por El Contratista,  en presencia del
Inspector designado por el cliente y el representante de Osinerg,   quienes
certificarán  /a prueba.

3.23.3 Requisitos

Preparación:

a)   Todas las uniones soldadas,  roscadas o bridadas,  deberán estar descubiertas y
expuestas para la inspección,  incluyendo aquellas que luego deban quedar
enterradas o forradas con aislamiento.

b)   Todo equipo o sección de tubería que no deba ser sometido a la prueba,
deberá ser desconectado y reemplazado por una pieza de tubo o aislado de la
zona presurizada mediante válvula o brida ciega.
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c)   Todo equipo ue interfiera con el llenado9 elíminacion de aire o drenaje,  tales
como bridas de orificio o toberas de medición de flujo,  igualmente,  deberá ser
retirado o áislado.

d)   Los síguientes equipos no deberán ser sometidos a la prueba hidrostática de la
tubería:

Bombas,  turbinas y compresores.

Vá/vu/as de seguridad,  discos de ruptura,  matachispas,  filtros,  válvu/as de
control de flujo,  o de presión,  medidores de f/ujo,  etc.

Cualquier equipo cuya presión de prueba se ignore.

1 Cua/quier sección de tubería o equipo que no forme parte de  /a insta/ación
objeto de  /a prueba,  pero que deba quedar conectado a ella  (a menos que
cuente con / a autorización del cliente).

e)   Las tuberías de instrumentos,  si las hay,  serán probadas separadamente para
evitar que se introduzcan materias extrañas en e/las.

f)   Las juntas de expansión deberán estar provistas de restricciones temporales,
si estas son requeridas para la prueba o deberán ser retiradas o aisladas de la
tubería.

g)   Los manómetros que formen parte de la instalación puesta a prueba,  deberán
ser retirados o aislados si la presión de prueba excede el rango de su escala.

h)   Todas  /as tuberías deberán estar debidamente soportadas antes de la prueba
hidrostátíca,  a fin de que puedan resistir el peso del líquido de prueba.

i)    Las zonas de juntas soldadas no deberán ser recubiertas o pintadas hasta
después de ejecutada satisfactoriamente la prueba hidrostática.

F/uido de Prueba:

a)   Las pruebas hidrostáticas,  deberán hacerse con a9ua dulce.

b)   Previa aprobación del Inspector de Osinerg y del Cliente se podrá usar agua
salada u otro líquido,  en los casos que no se consiga agua dulce.

r

r
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Equipos de Pruebar

a)  El equipo de prueba comprenderá una bomba manual o motorizada,  con
válvu/a de retención,  válvu/a de compuerta,  manómetro,  sistema de conexión
y tanque de agua.

b)  Se insta/ará manómetros, previamente calibrados,  a lo largo de /a tubería y tan
cerca como sea posib/e del punto más bajo de ella.

Procedimiento de Prueba

a)  Todas /as tuberías deberán ser probadas

b)  La presión de prueba,  será  /a que se indique en  /os p/anos o en e/ expediente
técnico.  Si no está especificada,  la presión de prueba será de 1050 psig.

c)  Se llenará  /a tubería a probar,  con el f/uido de prueba,  abriendo todos /os tubos
de ventilación,  de tal manera que todo el aire sea eliminado.

d)  Se inspeccionará  /a tubería completamente,  manteniendo  / a presión de prueba
durante toda la inspección.

e)  Para cerciorarse de que no se presenten caídas de presión en  /a tubería,  se

mantendrá  /a presión de prueba observando el manómetro por un mínimo de
24 horas.  El tiempo de prueba podrá ser extendido por el Inspector a su

criterio.

f)   No se permitirán goteras en ninguna parte de la tubería.

g)  Cua/quier gotera a ser detectada,  deberá repararse antes de reiniciar  / a
prueba.

h)  Las presiones durante la prueba,  no deberán aumentar en forma excesiva,
como consecuencia de variaciones de /a temperatura ambiental.

i)   Las tuberías se drenarán después de terminada la prueba,  abriendo los tubos
de ventilación para evitar vacíos excesivos que puedan ser perjudiciales.

j)   Para los casos que se indiquen en las bases,  se realizará el procedimiento de
secado estab/ecido en dicho documento.

k)  La tubería deberá quedar en condiciones operativas,  retirando previamente
todas las conexiones temporales.

3.24 Transporte de/  Personal,  Equipos y Materíales

El trans orte de e ui osp q p pesados y lívianos a utilizarse para  /a construccion del
gasoducto,  se hará por vía terrestre a/a  /ocación utilizando  /as carreteras
existentes y la vía carrozab/e hasta  /a ubicación prevista con camiones trailers.  El
personal se desplazará en camionetas apropiadas,  tomándose todas las medidas
de seguridad que el procedimiento interno de seguridad de Mercantile Perú Oil  &

t Gas S.A.   lo estab/ece y la normativídad de seguridad en construcción o
recomiendan

El transporte de materiales específicos y otros se hará desde / a ciudad de Talara.

Los choferes de camionetas y camiones,  serán personal calificado con años de
experiencia y contarán con sus respectivas licencias de conducir.
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3.25 Utilrzacion de Recursos Natura es

Agua.  El proyecto utilizará pequeñas cantidades de agua.  En la s,tcu i"n se
estima emole r 20 m3/día,  y para las nruebas _drostática r~i
emplearan aproxímadamente 1100 m  .

1 El agua para aseo persona!  y servicios higiénicos será e/  que dispon9an  / as
localidades de trabajo principalmente del río Chira.  El agua potable para consumo
será de /as mismas lócalidades y para el campo se dispondrá de bidones portátiles.
Flora,  Fauna Y Grava.  No se empleará estos recursos.

Combustib/e.  Se estima emplear un promedio de 200 galones de diesel N° 21día.
El cual será abastecido desde / os grifos o estaciones de servicios de  /as /ocalidades
a/edañas a/as áreas de trabajo.

3,26 Descripcion y Cuantificacion de Desechos

El proyecto contemp/a a eliminación de desechos domésticos orgánicos e

industria/es,  tales como  /atas vacías,  sacos vacíos,  madera de embalaje,  zunchos
metálicos,  papeles,  botellas de vidrio,  botellas p/ásticas,  desperdicios de cocina
entre otros.  Estos desechos se consideran no peligrosos y serán dispuestos en la
poza d s No e i 9-9 5 r~o en Po tac os esec os
se colocarán en tachos con tapas iden ñ o os con un determinado co%r y
nombre  (ejemplo,  desecho industrial  " filtros,  cartones,  waipes,  etc.    desechos
domésticos  "desperdicios de comedor y cafetería"  y desechos reciclables  " botellas
de vidrio y plástico,  etc.

Durante la etapa d del as o se estima un total de 150 kg de
escoria e esmerilado y 400 k de resíd t" icos de

e/ectrodos.~ r~4

3.27 Proce imilPtol de Iposi~  n Desec ~  

é PuladosComo se indica en el acápite anterior,  el proyecto dispon~l~á d cilindMos ro ,

para la disposición en el área de trabajo,  según:
a.   Cilindros de color verde para desechos domésticos.

b.   Cilindros de color rojo para desechos industriales.

c.   Cilindros de color amarillo para desechos recíc/ables.

Estos cilindros serán co/ocados en  / ugares estratégicos y donde corresponda.
Principa/mente estarán en zonas como el comedor,  oficinas,  a/macén,  taNeres y
operaciones de campo.

3.28 Puesta en Servicío

E/  gasoducto y su sistema de recolección y entrega sera debidamente terminado
de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas y/as correspondientes
pruebas de recepción.   El personal de Mercantile Perú Oil Gas S.A.,
conjuntamente con los representantes de Perupetro,  DGAA y Osinerg;  participará
en Jas actividades de puesta en marcha.  El constructor proporcionará, al Mercantile
Perú Oil Gas S.A.,   catálogos,   manuales de instalación,   operación y
mantenimiento de conformidad a la reqlamentación vigente.
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CARACTEI4IZACIÓN DEL AMBIéNTE  '

El estudio se realiza para determinar la situación y el nivel de contaminación de
lós factores,  la mayor parte de ellos de naturaleza frágil  (fauna y vegetación)
sensib/es a modificarse por las actividades y operaciones,  que involucra el tendido
de un gasodúcto de aproximadamente 35 km de extensión,  desde la Planta de
Tratamiento de Portachue/o hasta  /as cercanías de P/anta Pozo.

4.1 Medio Físíco

1
4.1.1 Geología

El área de ubícación del gasoducto se encuentra dentro de  /a Cuenca Ta/ara,  la
cual está caracterizada por una secuencia estratigráfica de aproximadamente
10.000 m de sedimentos.  La edad de las formaciones presentes,  abarca desde el
Paleozoico hasta el Cenozoico y han sido reconocidas tanto en superficie como en
el subsuelo.  (Mapa N° 4,  Geo/ógico).
La zona por donde se tenderá al gasoducto está ubicada estructuralmente en el
extremo este del levantamiento,  Lobitos  -  Jabonil/al,  que constituye el rasgo
estructural de basamento más importante en el área.

La actividad tectónica en la zona ha sido intensa,  predominando los esfuerzos
tensionales que produjeron sistemas de fallamientos en bloques del tipo normal
con un buzamiento entre 400 y 700 y tiene una tendencia paralela al eje del
levantamiento andino NE-S0,  el cua/  ha de/imitado una serie de a/tos y bajos
estructurales.

Hay otros sistemas secundarios de fa/lamientos,  las que se clasifican de  / a
siguiente manera:

Failas regionales de rumbo aproximado NE-S0.

Fallas transversa/es de rumbo aproximado E-0,   que son los que han
acondícionado el entrampe de los hidrocarburos de los campos de Negritos,
Ta/ara,  Portachue/o,  Lobitos,  E/ Alto,  etc.  dentro de este sistema y tiene el
sistema de fallas Lagunitos.

4.1.2 Geomorfología

En parsaje del área de estudio es e/   roducto de  /a inp teracuon de los factores
climáticos,  litológicos,   orogénicos y tectónicos,  los cuales han dado lugar a

procesos erosívos y deposicionales de sedimentos,  que han contribuido a darle su

actual configuración geomorfo%gica.
El paisaje en el área del proyecto es poco variable,  caracterizada por una planicie
desértica formado por terrazas p/istocénicas de origen marino,  conocidas como
tab/azos.  Estas terrazas están bisectadas por quebradas,  que dejan al descubierto
sedímentos del Eoceno y más recientes.

r
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Las quebradas tienen una dirección predominante de E-0 y normalmente
permanecen secas casi todo e/ año.

Ei desarrollo morfo-estructural terciario cuaternario,   ha dado lugar a la
formación de ciertas unidades geomórficas y geoformas peculiares entre los que
destacan superficies colinosas de denudación,   lomadas,   terrazas marinas o

tab/azos,  lechos fluviales,  cordones litora/es y otros rasgos fisiográficos menores.

1
Asimismo,   se hace saber qué el relieve actuá/  ha sufrido modificaciones
superfícia/es recientes por efecto del fenómeno de  "El Niño"  y por  /a constante
acumulación de arena eólica,  cuyo proceso continúa en  /a actualidad.

Entre / as geoformas que caracterizan el relieve se tienen:

Colinas bajas de denudación

Son superficies ondu/adas de pequeña e/evación  (no mayor cle 50m)  y suave

pendíente.

Este tipo de relieve corresponde al denominado A/to Estructural La Brea  -

Negritos y se extiende principalmente al Este de Negritos en dirección a/a

quebrada El Acholao.

Lomadas

Estas geoformas son similares a/as anteriores,  pero mucho más bajas y de
menor pendiente.  Se ubican entre las quebradas El Acholao y Ancha.

Este tipo de re/ieve se distingue de  / os tab/azos,  por su re/ativa mayor
exposicíón y ondulamiento.   Se han formado a partir de formaciones
sedimentarias eocénicas. -   

Terrazas marinas p/eistocénicas o tab/azos

1 Son formaciones típicas del ambiente marino del litoral Noroeste del país y
consisten~  en acumulaciones de sedimentos originados _por  /a acción regresiva
del mer durante el pleistoceno holoceno antiguo.   Sus materiales
corresponden a depósitos de arena,  cantos rodados,  materia orgánica,  etc.,
dispuestos horizontalmente,  configurando superficies planas.

Lechos fluviales recientes

Corresponde a/os cauces o fondos fluvia/es recientes o quebradas del sector

Este,  que devienen de antiguos cursos de agua descendienfes de  /a cordil/era
de los Amotapes.
Sus materia/es son diversos mayormente de arena,  grava,  cantos rodados,
arcilla,  etc.,  no consolidados y parcialmente cubiertos por arena eólica y

vegetación arbustiva.

Cordones litora/es y línea de p/aya

t Se refiere a las formas de acumulación marina reciente,   que ocurren

principa/mente adyacentes a/a actual línea del litoral o mar.  Estos cordones
son formas alarqadas de dirección SE  -  NO que sobresalen ligeramente al nivel
de la playa,  y denotan dinámica litoral marina y regresiva reciente.  La línea de

playa corresponde a una delgada y angosta franja de arena ocurrente entre los
cordones y el nivel de agua de mar propiamente dicho.

Pág.  45



Otros rasgos

Un rasgo distinto de carácter geomórfico de/ área es la presencia de un manto
de arena eólica,  cuyo material transportado por el viento en dirección SO  -  NE,
cubre parcia/mente a/as unidades y geoformas principa/es.  Este rasgo es
común en la región y contribuye a tipificar el paisaje desértico tropical que la
caracteriza.

El rasgo más significativo en e/  área de estudio,  la constituye una pequeña
depresión salinizada, que ocurre en el sector de Lagunitos.  Corresponde a una

pequeña depresión tectónica,  en  /a que tuvo  /ugar un proceso de salinización
surgencia,  evaporación y precipitación de sal en tiempos pasados)  y que por
efecto del tectonismo moderado se encuentra en su posición actual,  siendo
notorio el frecuente humedecimiento de su superficie externa.

1
Por efectos del fenómeno de  "El Niño en dicha zona se han formado lagunas
que actualmente se encuentran en proceso de evaporación.

4.1.3 Consideraciones sismotécnicas

El area de estudio se encuentra ubicada en una zona de cierto riesgo sísmico,  que
ha sufrido un intenso fallamiento de tipo gravitacional,  así como la presencia de
material plástico  (arcillosa)  en la secuencia sedimentaria,  de producirse fuertes
movimientos sísmicos,  estos podrían afectar obras de insta/ación y de ingeniería,

1
dependiendo obviamente de /a ubicación y de /a calidad de las construcciones.

De acuerdo a/os estudios efectuados con motivo del sismo ocurrido en el Noroeste
de/ Perú el 9 de Diciembre de 1970  (intensidad 7 a 8 grados de 1a Escala Mercalli

modificada)    mostraron a ocurrencia de fenómenos de asentamiento,
deslizamientos y hundimiento de sue/os heterogéneos provenientes de relleno
aluvial y artificial.  Como consecuencia de estos fenómenos,  se produjo fracturas

1 tensionadas que causaron daños a/as construcciones en el área urbana de Talara.

4.1,4 Suelos y capacidad de uso mayor

La evaluación del recurso suelo tiene como objetivo fundamental proporcionar
información básica sobre  /as características edafo/ógicas del área,  para  /os cuá/es
se consideran los aspectos más relevantes en cuanto al estado físico,  morfológico,
propiedades químicas,  fertilidad y aptitud agronómica.
E/ área de estudio se encuentra en el ámbito de  /a asociación de sue/os conocidos
como yermosoles lúvicos,  y según Zamora y Bao en la región yermosólica que
corresponde a los suelos de  /as tierras bajas de los desiertos del Perú hasta los
1.000 m. s. n. m.   los yermosoles son suelos típicos de las planicies costeras
desérticas y de baja concentración salina;   encontrándose as mayores
concentraciones en la Costa Norte.

De acuerdo a/a clasificacíón de  /as tierras del Perú según su capacidad de uso

mayor,   pertenece al grupo de tierras de protección,   los cuales presentan
características inapropiadas para la fijación de cu/tivos en limpio,  permanentes,
pastos o forestales de producción dentro de márgenes económicos,  pero que
pueden presentar gran valor para la actividad minera,  suministro de energía,  vida
silvestre, recreación o de atracción paisajista o turística
Mapa N° S.  Uso de Sue/os).

r
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Analisis Fisico Químico de Muestras de Suelo

Parámetro Inicio Gasoducto Unidades
UTM

9'464,605.47 N

485,078.46 E

PH 73

Aceites Grasas 0,50 u

Bario 0,115 u  /

Cadmio 0,216 U

Cromo 0,033 u  /

Plomo 1,446 U

Mercurio 0, 002 ug/g

4.1,5 Hidrografía

Por /a cercanía del área de estudio al litoral hace que este sea re/ativamente un

espacio plano,  constituyendo  /o que se denomina zona de intercuenca,  en este
ámbíto no se encuentra definido la dirección del flujo superficial que además es

muy raro que se presente,  salvo eventos extraordinarros de precipitación,  como lo
ocurrido con  /a presencia del fenómeno de  "El Niño".

I
La red de drenaje es escasa,   exístiendo pequeñas quebradas mayormente
cubiertas por /a acción eólica de tramos cortos que se pierden antes de Ilegar al
litoral.  (Mapa N°  6,  Hidrográfico).

La ocurrencia de los fenómenos de  "El Niño sobre todo los ocurridos los años
1983 y 1998,  hizo que se presentarán cursos hídricos en  !as quebradas llegando
sus aguas,  inclusive a desembocar en e/  mar.  Sin embargo,  la presencia de aqua

I en estas quebradas debe considerarse nu/a y solo asociado a estos años
excepcionales en cuanto a lluvia.

El ámbito del estudio,  corresp n~de_ á una zona sin discurrimiento de aguas,
definidos según su formacíon ecoloqica como esíer o si o-  tropical,  donde
las escasas precipitaciones son ínsignificantes comparadas con la
e vapo transpiración potencial  (1,500  -  2,000 mm/año)  que superan de 16 a 32
veces el valor de la precipitación.

4.1.6 Clima

El área de estudio se encuentra en e/ desierto Nor Occidental de  /a re9ión costera

peruana,  denominada según  /a c/asificación de Holdrige de desiertos superárido
premontano tropical  (ds  - PT)  y desierto perárido  - premontano tropical (dp  -  PT).
Dentro del marco climático se tiene los parámetros de temperatura  - precipitación

humedad y vientos cuyo detalle se anota a continuación.

r
Pá g.  47

r



S.

R.

0 0 0 05~

Temperatura

En la zona de estudio,  estrechamente vinculada al área de influencia de Talara
indican temperaturas máximas medidas mayores de 31 °C y mínimas medias de
130C,  siendo los meses de enero-marzo los más cálidos y los meses de junio-
agosto los más fríos,  característico de los medios tropica/es.
Temperaturas  -  Períodos 1948  -  1982 y 1984  -  1993 en Talara

Temperatura Senamhi FAP

1948_ -  1982) 1984  -  19 93)

Máxima C 33,3 31,9

Mínima i°C) 13,0 17,5

Registrado en Febrero y Marzo

Registrado en Agosto

Precipitación

1
La precipitación pluvial representa en los medios tropicales,  a un ecosistema
árido  (de escasa liuvia)  que es e/ parámetro más importante y determinante en

el funcionamiento de dichos ecosistemas ya que  /a actividad por más escasa

que sea,  involucra a la comunidad biológica.
Este parámetro significa tívamen te escaso en el área es menor de 55 mm.

El Promedio anual esta influenciado periódicamente por el fenómeno de  "El
Niño

La franja costera en esta parte del país,  se caracteriza por ser desde el punto
de vista hídrico,  una zona de precipitación variab/e ya que existen años donde
la precipitación es nula  (00 mm.);  otros años con escasas precipitaciones y,  en

algunos casos altas precipitaciones  (159.6 mm)  como efecto del fenómeno de

1
El Niñ o

Precipitaciones Pluviales

mm)
Mes Tumbes Piura

t 1983 Norma/ 1983 Normal

Enero 408,0 28,5 353,9 5,6

i Febrero 204, 0 34, 5 557,1 8,2

Marzo 514,2 57,0 426,0 17,0

t Abril 429,0 42,0 453,0 4,3

Ma o 3940 48 3160 01

r Tota/ 1949,2 166,9 2106,0 35,2
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En los añ os 1983  -  1998 son considerados como los años donde los efectos de las
lluvias de  !a zona fueron no solo abundantes,  sino también catastróficas.  En los
meses de enero a junio se llegó a registrar un total de 1,628 mm.  En el mes de
mayo,  se reqistró la más alta precipitación ascendiente a 408 mm.

Humedad ( ddt05 Cl@ LabOI'ai'O/'!O)
La humedad re/ativa en la Batería 202  - Portachuelo es de 74%.

Vientos

La direccíón promedio de los vientos proviene del Sur (S)  y Sur Este  (S E),  salvo
en febrero de 1976,en el cuaL se registraron corrientes del Oeste  (W).  El valor
promedio máximo de la velocidad fue de 13.45 m/s para el mes de junio de 1968
según informacion del SENAMHI  (período 1948  -  1982),  en la Estación Corpac  -
Ta/ara  - S-200.

Además,  existe una variación en la dirección del viento a lo largo del día,  9ue en

general sígue el siguiente esquema.

De 1 a 15 horas,  vientos del SSE

De 16 a 21 horas,  vientos del SO y

De 22 a 24 horas,  vientos del Sur (S).
En este caso,   las ve%cidades máximas registradas alcanzan los 11,3 m/s
correspondiendo a/a dirección Sur Oeste  (SO).

Según los promedíos mensuales multianuales (Período 1984  -  1993)  de ia Estación
Ta/ara,  registrados por /a FAP,  el viento predominante es el proveniénte del Sur
S),  con un rango de 4,5 a 5,6 m/s  (8 a 12 nudos).

Aguas Subterráneas

Ei nivel freático de  /as aguas en el área de  /agunitos está aproximadamente a

Smts.  de profundidad en ausencia de lluvías;  sin embargo,  en épocas de fuerte
estiba díscurren corrientes de agua en esta quebrada,  la,e/evación del terreno en

esta zona es de aproximadamente 25 m.s.n.m.

En  /a mayor parte del tab/azo,  la e/evación del suelo alcanza hasta los 150
m.s.n.m.,  el nivel freático se encuentra muy profundo y las probabilidades de
encontrar napas freáticas de aguas dulces o salobres cerca de /a superficie en este
sector dependen de las precipitaciones las cuales son muy escasas y las
características del suelo,  en parte arcilloso y por lo tanto impermeabie,  no

permiten una buena filtración del agua hacia el subsuelo por lo que sólo se podrá
encontrar estas napas en épocas de lluvias y en zonas donde las características
del terreno permitan la infiltración y percolación del agua meteórica,  que es el
método más efectivo en la recarga del agua subterránea en sue/os permeables.
Las características petrofísicas del tablazo no constituyen una buena posibilidad de
roca reservorio para agua dulce.

En ciertas perforaciones realizadas en  / os lechos de  / as quebradas Honda y
Pariñas,  se ha encontrado e/  nive/  freátíco a 3m de profundidad cerca de  /a línea
de playa.
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4.2 Medio Biologico

4.2.1 Zonas de vida

E/  área de estu  '   donde se construirá el Gasoducto Portachue/o  -  Planta Pozo

Iida n  /a c/asificación ecológica propuesta por L. E.

dridge de acuerdo al mapa ecológico del Perú INRENA,    1996)
Mapa N°7,  Eco/ógico).
1.   Desierto superárido  - premontano tropical (ds-PT)

I 2.   Desierto perárido- premontado tropical (dp  -  PT)

1.  EL DESIERTO SUPERÁRIDO  -  PREMONTANO TROPICAL  (ds-PT)

Ubicación Desierto Pacífico Tropical

A/titud Entre e/ nive/ del mar y los IOOOm

Clima Semi-cálido muy seco

Precipitaciones 59.6 mm/año en promedio máximo
05.4 mm/año en promedio mínimo.

Temperatura La media anual máxima es de 240C

t La media anual mínima es de 19.70 C

Evapotranspiración Variable entre 16 y 32 veces la precipitación anual

I Provincía de humedad:  Perárido). 

Topografía Variable desde plano hasta inclinado

Sue/o predominante Yermosoles y Xerosa/es

2.  EL DESIERTO PERÁRIDO  - PREMONTANO TROPICAL  (dp-PT)

Ubica ción Bosque Seco Ecuatorial.

i Altitud Entre el nivel del mar y los 900m.

Clima Cálido muy seco

t Precipitaciones 104.2mm1año en promedio máximo
73.5 mm/año en promedio mínimo

Temperatura La media anual máxima es de 23.40C
La media anual mínima es de 20.80C

Evapotranspiración:     Variable entre 8 y 16 veces la precipitación  (provincia de
humedad: perárido)

Topografía Variable de suave plano hasta colinado

Suelo predominante:    Yermosoles,  xerosoles,  vertisoles,  regosoles y fluvisoles.

i
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4.2.2 Flora

En el área de estudio,  de acuerdo al Mapa forestal de/  Perú  (INRENA,  1995),  se
ubica  !a existencía de 2 formaciones vegeta/es (Mapa NO 8,  Forestal)
1.  Desierto Costero  (Dc)
2.   Bosque Seco tipo Sabana  (Bs-sa)

1.  DESIERTO COSTERO

La vegetación predominante en e/  área de estudio  / o conforman  / as tillandsias
Tilandsia spp)  de parte rastrero sin sistema radicu/ar de hojas arrosetadas de
color gris que  /es permite capturar  /a humedad atmosférica y la grama sa/ada
Disticniis spicata).  Se ha identificado también al azote de Cristo  (Parxinzonia

a cu1 ea ta).

2.  BOSQUE SECO TIPO SABANA

Esta zona se caracteriza por  /a presencia notable de asociaciones de Prosopis,
co mo algarroba es pre ominando a Prosopis Juliflora,   la cual se
encuentra sobre te

Waníto
iertos por p/antas herbác mo:  rabo de zona (

Arístida adsencionis), e raton Coedonia paramychiodes)  y pardChÍqUe
Salicornia fruticosa)

Con e/  algarrobal,  se encuentran asociadas otras especies de árboles como el
faiqUe  (Acassia macracantha)  y el SapOte  (Capparis angulata) ,  además arbustos
como e/  bichayo capparis ovalifolia),   cun-cun Vallesia glabra),   overo

Cordia lutea) y borrachera  (Ipomoea carnea).

4.2.3 Fauna del desierto

La fauna es esc debido esencialmente a los factore dversos de
xtre ri ez y casi total fa ve etacion.    ar~as especies de escorpiones

caracterizan a esta bioregión,  principalmente,  el Hadruroides lunatus;  así como

varias especies de arañas,  como la Sicarius peruensis,,  que construye un nido de
arena debajo de piedras y escombros.

Entre los reptiles,   son frecuentes las lagartijas del arenal Tropidurus
peruvianus),  la iguana  (Igvana iguana)  de color verde y herbívora,  el pacaso
callopistes flavipunctatus)  /a cual vive en  /os huecos de/ sue/o y es carnívora,
de hermosos coiores con manchas amarillas,   dos serpientes venenosas

Bothropspictus y B.    Roedingeri)   y las salamanquejas Phyllodactylus
gerrhopygus)  con varias especies que son nocturnas.

Las aves más re resentativas son la lechP uza de os arena/es sPeotyto
cunicularia),  el cernícalo americano  ( Faico spaverius),  e/  gal/inazo de cabeza

t negra  (Coragips atratus),  la ChirOCB  (Ictervs graceannae)  dve endémica de la

región de hermoso color negro con amarillo,  el chilalo u hornero  ( Furnarius
leucopus) ave que acostumbra hacer su nído de barro en  /as ramas de /os arboles,
divídido en dos compartimentos.
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Los mamíferos son escasos y están representados por el zorro de Sechura

Pseudalopex sechurae)  que penetra al desierto en  /as zonas limítrofes de/ Norte;
entre los roedores hay muchas especíes de ratones,  siendo uno de ellos endémico,
él ratón de Sechura  ( Phillotis gerbillus),   exce/entemente adaptado a/as

condiciones extremas de aridez.  Además se presentan casos singulares como el de

a/gunas especies domésticas  (asnos,  caballos,  cerdos)  que,  habiendo escapado del

cuidado del hombre,  se han asimilado en hábitos y costumbres a/as especies

I
silvestres.   También se encuentra e/ murCié/dgo  (Tomopeas ravus)  restringida a la

región árida y semiárida de /a costa norte y centra/ dei Perú.

La fauna de invertebrados está representada por /as polillas y las mariposas de  /a

j familia de los  / epidópteros.

4.2.4 Relaciones ecológícas

Las zonas de vída localizadas en el área de estudio Presentan  /as si9uientes
consideraciones ecológicas:

DESIERTO SUPERARIDO PRE-MONTANO TROPICAL

1.   Las comunidades vegetales están constituidas por asociaciones herbáceas
ralas o ais/adas de típo gramina/  efímera y excepciona/mente arbóreas

a/garrobo azote de Cristo)

1
2.   La aridez y la fa/ta casi total de lluvia restrínge  /a variedad de especies

faunisticas a excepcíón de  /os períodos de  "E! Niño":

3.   Se observa  / a presencia abundante de tilandsias y de qramada/es en sue/os

salobres,  y xerofíticos,  los cua/es contrarrestan  /a erosión eólica y fijan el

nitrógeno del suelo  (leguminosas).

4.   El sue/o formado principalmente por xerosoles y yermoso/es,   están

superfícia/mente constituidos por  /lanuras y formaciones de arena  (tab/azos)
los que rodean  /as escasas asociaciones existentes.

5.   Dados los procesos de salinización,  erosión y degradación ejercidos por el

hombre,  la desaparición de los escasos recursos forestales,  ha originado una

disminución de  /os nichos ecológicos incidiendo en  /a abundancia de individuos

por especie,  tales como el zorro de sechura Dusicyon sechurae),  tórtolas

co.tumbina sp),  Pdmper0  (Greosifia peruviana),  etc.  quedando las altamente

adaptativas (escorpíones,  lagartijas,  arañas etc.).

6.   Las condiciones agrícolas y pecuarias son buenas debido a/  fácil cultivo de

especies tropícales y subtropicales intensivas como permanentes y su

productividad está en función de las variaciones de  /os volúmenes de agua

irrigantes.

DEStERTO PERARIDO PRE MONTANO TROPICAL

t 1.   La aparición de algunas especies vegetales  (zapote,  vichayo,    etc.)  está

condicionada por  /a presencia de otras  (algarrobo)  siendo  /ocalizadas estas

asociaciones en terrenos topográficamente deprimidos,  con napas freáticas

emergentes.

Pág.  52



d-     b
S.

k.

2.   Los cambios de temperatura estacional como las precipitaciones pluviales,  son

factores ambientaies que aumentan  /a probabilidad de vida en el desierto,
permitiendo la subsistencia de especies migratorias y endémicas  (cerníca/o
americano,  zorro de sechura,  lechuza del desíerto,  pampero,  etc.),  propias de
este frágil ecosistema a/terado.

3.   Presenta un suelo heterogéneo con una mayor diversidad de hábitats los
cua/es acceden a una e/evada variedad especiológica forestal y faunística.

4.   Las tierras tienen un alto valor agrícola y pecuario actualmente utilizado en  !a

producción de arroz,  a/godón,  caña de azúcar,  etc.  Estas representan  /a base
nutricional en /a crianza de ganadería extensiva y estabu/ada. r-•

b~v4.2.5 Areas naturales protegidas ri°~~`~  c~

i Para determinar la presencia de Areas Naturales Prote i s,  se l paAperpuso
de Areas Protegidas al Mapa Ecológico del Perú (INRENA 996).
Para el análisis,  se consideró como Areas Protegidas de referencia al Parque
Nacional Cerros de Amotape y al Coto de Caza El Ango/o.

PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE

E/  Parque Nacional se encuentra ubicado en as provincias de Tumbes y
Contra/mirante Villar,  del Departamento de Tumbes y la provincia de Sullana,  del

departamento de Piura.

Fue establecido e/ 22 de Julio de 1975 mediante Decreto Supremo NO0800-75-Ag
con el fin de preservar áreas naturales de los bosques del Noroeste,  así como

valiosas especies foresta/es y de fauna silvestre que están amenazadas de
extinción a escala nacional y regional.

Se encuentra en la provincia Biogeográfica de bosque seco Ecuatorial y presenta
las siguientes Zonas de Vida:  bosque muy seco tropical  (bms-T),   bosque seco

Premontano tropical  (bs-PT),   monte espinoso Premontano Tropícal  ( mte-PT),
monte espinoso Tropical mte-T)   y matorral desértico Premontano Tropical
md-PT).

COTO DE CAZA EL ANGOLO

Fue establecido por Resolución Suprema NO0264-75-AG,  del 1 de Julio de 1975,  en

la provincia de Sullana del departamento de Piura sobre un total de 65,000
hectáreas,  para ser destinado a/a caza deportiva debidamente autorizada por el
Ministerio de Agricultura.

Según el mapa Ecológico ocurren 3 zonas de vída dentro de sus límites:  bosque
seco-  Premontano Tropical  (bs-PT),   monte espinoso-   Tropícal(mte-T),   monte

espino-   Premontano Tropical(mte-PT)   y/a transición matorral desértico-
Premontano Tropical a matorral desértico  -Tropical (md-PT/md-t).
Como resultado de esta superposición se puede concluir que ninguna de las dos
zonas de vida identificadas en el Estudio  (ds-PT y dp-PT),  presenta un área natural

protegída,  encontrándose el coto de caza E! Angolo,  fuera del área de influencia
del proyecto.
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4.2.6 Area ambientalmente critica

Las áreas criticas con problemas ambienta/es,  constituyen los espacios territoria/es
en donde se concentran e interactúan diversos impactos perjudicia/es,   que
degradan  / a capacidad productiva de  /os recursos naturales,  comprometiendo el
desarroilo y la ca/idad de vida de /a población.
Estas áreas han sido identificadas por reqiones a través de un análisis integrado
de  /a prob/emática ambienta/  existente  ( deterioro en  /a calidad de vida,  de los
recursos físico  -  biológicos y de ia ocurrencia de fenómenos natura/es).
El área de estudio se encuentra localizada en el área crítica ambienta/  2 de  /a

t costa ubicada en los valles Chíra  -  Piura,  determinado en el Informe Naciona/ para
la Conferencia de ias Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrol/o
realizado en Río de Janeiro en Junio de 1992;   presenta as siguientes
características:

I Procesos I Efectos Ambienta/es y Tendencias

Fenómeno de  "El Niño "/Pluviosidad,  -  Desastres naturales destrucción
inundaciones,   erosión,   salinización de infraestructura,   pérdida de
de os sue/os,     deforestación,    bloques, sedimentación de
contaminación petrolera. reservorios,  etc.)
Urbanización acelerada. Baja calidad de vida.

Costos de rehabilitación muy a/tos.

Se debe añadir,  que el informe considera a/a formación vegeta/  de/  bosque seco

de/  noroeste como un área ambienta/mente crítica;  sin embargo los impactos
positivos propiciados por las precipitaciones pluviales en el noroeste peruano a

consecuencia del fenómeno  "El Niño" permiten una natural reforestación en zonas

adyacentes a/a zona de estudio.

4.3 Medio Socío Economico

j 4.3.1 Ubicación ecosocial de la ciudad de Talara

La ciudad de Ta/ara está ubicada en el litoral marino del Noroeste entre Punta
Arenas y la Bahía de Talara,  extendiéndose hacia el Tablazo;  entre 0.00 y 75
m.s. n, m.

Se caracteriza por las condiciones climáticas,  de interfaces mar continente;  con

temperafuras promedio mensuales de 19.1 °C a 26.60 C y con vientos hasta 24
m/s del Sur.
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La mayor parte de la población se dedica a la actividad petrolera,  que es la base
económica de la población local.  Cabe destacar la característica migrante de unj gran sector de  /a pob/ación;  que influye en e/  estilo de desarrollo urbano y por
consiguiente en  /a calidad ambiental,  según el censo de 1993 tiene una pob/ación
de 87,  810 habitantes,  a/bergada en un espacio urbano de 855 Has  (8.6 KmZ)  conj, una densidad de 102.70 hab/Ha y una tasa de crecimíento de 3.34%  que en

algunos periodos llegó a ser de 5%  anual.

i A).    Enfoque microregiona/
En la denominada área petrolera están Talara,  Negritos,  Lobitos,  El Alto,  Organos
y Máncora.  Los vínculos se estab/ecen a través de la extracción de/ petróleo,  gas y
la pesca de consumo directo.  Esta relación es referente a la dinámica diaria de
transporte humano,   comercio,   servicios y en  / a mejora de as '  condicíones
cu/tura/es y adminístrativas.

Talara ofrece puestos de trabajo y aporta a la producción nacional petróleo,  que es
transformada en la refinería en combustib/es y lubricantes,  recibe gran parte de
los productos de subsistencia  ( manufacturados,  naturales e ínsumos para la
industrialización del petróleo).
Sin embargo,  en cuanto a/a función comercial,  para su ámbito Microregional
Ta/ara no muestra un dinamismo acorde con su actividad industrial.

B).    Ubicación geográfica

Se halla a 40 35'  de  /atitud sur y a 810 17 de  /ongitud Oeste,  siendo capital
provincial y del distrito de Pariñas.

Es la Ciudad Puerto de explotación y transformación de petróleo más importante
que hay en el país.

C).    Antecedentes históricos.

El centro pob/ado El Bosque de Pariñas,  se encuentra ubicado en  /a Cuenca de
Ta/ara,  es una área rural a/ejado de los centros urbanos de Lobitos Ta/ara
Negritos y E/ Alto.

Del testimonio de  /os mismo pob/adores,  este asentamiento nace y crece cuando
estos terrenos eran propiedad de a empresa norteamericana International
Petroleum Company Co.  IPC,  lo que sus trabajadores denominaban  "La Compañía".
Sus prímeros habitantes provienen de centros pob/ados rura/es como son Miramar,
Vichayal  (Paita)  y de la provincia de Sullana que llegaron al —Bosque desde 1918
que comienza a operar en Talara  / a Empresa The Internacionál—;Petro/eum Co.;
así,  como / a Compañía Petro/era Lobitos.

D),    Aspectos geopolíticos

Para los propósitos del presente estudio,  se concluye que los trabafos inherentes
al proyecto,  se constituirá en un factor dinamizador y motivador sobre !os diversos

I actores de su radio de influencia;  generando mejoramiento de las condiciones de
vida de  /os habitantes de este asentamiento rural,  tales como:  servícios básicos,
posta de primeros auxilios y generación de empleo,  entre otros.
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4.3.2 Caracteristicas demograficas

Según los resultados de/ noveno censo nacional de pob/ación de julio de 1993,  la
provincia de Talara es una de las que tíene mayor dinamismo poblacional en el
departamento de Piura,  con un crecimiento anual de 2,3%  en los últimos 12 años.

Es también  /a provincia que tiene una mayor proporción de poblacíón urbana
respecto a la rural:  99%;  una de las más densamente pobladas con 44,5 hab./Km2
y una de las que ocupan las menores superficies en el departamento de Piura con
el 7,8%.  Asimismo la proporción de la población de hombres respecto a la de
mujeres es casi 50-50%.

Población total por área urbana,  rural y sexo

según distrito

Descripción I Província

Talara

Pob/ación total 120,904
Hombres 60,388
Mu 'eres 60,516
Urbana 119,733
Rural 1,171

Asimismo,  según el censo de 1993,  el distríto de Pariñas cuenta con 82.455
habitantes.  La poblacíón del distrito representa el 68%  del de  /a provincia.  De
cada 10 habitantes de /a província 7 viven en Ta/ara.

Respecto a la distribucíón de la población por edades,  la estructura porcentual del
distrito es la mísma de la provincia;  con más del 60%  por debajo de los 30 años.
La pob/ación con edad entre 30 a 44 años es el 71 %  de  /a poblacíón provincía/ en

ese rango.  Esto podría indicar un fenómeno de migración interna por empleo hacia
la ciudad de Ta/ara.

La poblacíón rural del distrito de Pariñas no llega al 3 por mil y está conformada
en su mayor parte por pequeños criadores de ganado caprino,  que viven en su

mayoría en  /a quebrada Pariñas.

4.3.3 Educación

La provincia ha tenido estándares educativós a/tos.   En términos nacionales,
mientras que en e/  departamento la poblacíón de 5 años y más que no alcanzó
ningiín nivel representa el 14%  del total,  la provincia tiene un, promedio de 5%.

i Incluso el distrito más rural del ámbito,  Máncora,  tiene sólo un 7%.  El distrito de
Pariñas se ubica en torno a/ promedio con 5,3%.

Estas diferencias de proporción se mantienen,  a favor de Talara en las categorías
que implican mayor educación,  los porcentajes provinciales de poblacíón con

estudios secundarios,  superior no universitaria completa,  superior universitaria
incompleta y completa son mayores en la provincia de Talara.  En el caso del
distrito de Pariñas son ligeramente mayores a/os de /a provincía.
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Pariñas con el 68 13%  de la oblación de 5 añp os y mas de la província de Talara,
explíca en gran parte los promedios provinciales.  Sin embargo,  esta participación
es mayor en algunas categorías.  La participación es mayor al 70%  en  "educación
superior no universitaria"  incompleta y completa  (71%  y 72%),  y en educación
universítaria completa  (74%).

Por otro lado,  respecto a la población de 5 años y más que asiste a un centro de
enseñanza regular durante el período censal el comportamiento del distrito es

similar,  salvo que los porcentajes de las personas sin ningún nivel son menores a

los provinciales.  La mayor participación distrita/  dentro de  / as categorías con

mayor nivel educativo llega ai 80%   en  / a categoría educación superior no

universitaria incomp/eta,   manteniéndose as otras categorías de educación
superior en torno al 74% del total provincial.

4.3.4 Características económicas

Tiene a menor proporción de trabajadores no calificados 12,3%   en el

Departamento);  así como la mayor proporción de Población Económicamente
Actíva asalariada  (62,2 Las principales actividades económicas,  tienen relación
con la extracción de petróleo,  la pesca y comercio.
La actividad agrícola es limitada en razón de /a fa/ta de agua.

Población de 6 anos y mas por condicion

de actividad,  según distrito

Condición de Actividad Personas

Pariñas..._     70,208

P.E.A. 24,506

P. E. N. A. 45,702

Ea Brea 11,526

P. E. A. 3,870

P. E. N. A. 7,656

P.E.A.    Población económicamente activa

P.E.N.A  : Población económicamente no activa

En lo que respecta al distrito de Pariñas podemos afirmar que es mayoritariamente
urbana,  la ciudad como se dijo,  fue en primer lugar una caleta.  La actividad
pesquera ha sobrevivido como pesca artesanal para consumo humano.

En base a la caleta,  bien ubicada y sufícientemente profunda se instaló un puerto.

La concentración poblacional dei personal de la empresa,  en primer lugar,  generó
una cierta actividad privada,  comercial y de servicíos,  que fue creciendo a medida

que la ciudad adquiría autonomía y jerarquía político administrativa.  Junto con

ésta última se desarrolló la burocracia asociada a las tareas administrativas de los
servicíos municipa/es y estata/es.
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Con 24.506 miembros,  según el censo del 93,  la Población Económicamente Activa

PEA)  -  de 6 años y más  -  del distrito representa el 68%  de la PEA provincial;  la
misma proporción que tiene la población total.

Respecto a la participación del distrito,  por categorías,  del total provincial,  la
mayoría se mantiene en torno al promedio de 68%.

Un indicador de/  emp/eo familiar no remunerado se asocia habitua/mente a

poblaciones campesinas;  en Pariñas con enorme predominio de la población
urbana lo esperable es que esta categoría se encontrara debajo del promedio.  No
siendo así,  debido al poco peso de la población rura/  en e/  distrito habría que
interpretar el dato como una ruralización de la ciudad.  Familias que mantienen o

desarrollan una racionalidad  " rural-campesina en  /a ciudad,  dentro de  "negocios
familiares":  podría indicar un movimiento de migración fuerte y reciente que no

ha terminado de ser incorporado a/a ciudad,  o un estancamiento de  /a economíar urbana que no es capaz de asalariar una sección de la PEA que se autoemplea
informa/es).  La desviacíón del promedio es pequeña.
Un porcentaje más bajo de estudiantes que no trabajan,  índica un comportamiento
asociado a familias campesinas pobres.  Sin embargo,  en este caso no es posible
interpretar  /a información,  sin tener datos sobre estudiantes de Talara en otras
provincias.

4.3.5 Características de la vivienda

A).    Viviendas,  hogares y habitantes promediopor hogar
A nivel departamenta/ el censo de vívíendas de 1993 reporta 262.389 vívíendas y
276.366 hogares censales,  con un promedio de 5 personas por hogar censal.  El
hogar censal puede ser de una persona,  y como se constata de las cifras existen
vívíendas con más de un hogar.  En las vívíendas con más de un hogar censai,
además del hogar del propietario se registran los  "alojados":  estos pueden ser !os
hijos casados.de/ propietario,  o  "huéspedes".
El censo ofrece información discriminada para la población urbana y rural a las
escalas departamental y provincial;  al respecto,  la provincia de Talara se distingue
del departamento por un menor número promedio de habitantes por hogar (4,76),
mientras el número es mayor en el ámbito rural (5,2)
Con 15.528 vívíendas y 16.883 hogares,  el distrito de Pariñas concentra e/  67%
de las viviendas y el 67,55%  de los hogares de la provincia;  una cifra menor a la
de su participación del total poblacional  (68%),  lo que se refleja en un promedio
de habitantes por hogar (4,82)  aigo mayor al promedio provincial.

Pág.  58



R.

000064

8).    Abastecimiento de agua

En general,  según el tipo de abastecimiento de a ua se uede di9 p stmguir dos
grandes grupos de viviendas:  las que están servidas por red públíca  (dentro de  /a
vivienda y fuera de  /a vivienda pero dentro de/  edifício)  y las que exigen a sus

ocupantes desplazamientos para contar con agua.  En general también,  el primer
grupo es urbano y los demás rura/es o urbano-margina/es.
La información censal,  ofrece información sobre número de viviendas y número de
ocupantes por categoría.

En la província de Talara,  las viviendas pertenecientes al primer grupo servidaspor red pública son un porcentaje mayor,  tanto de/ tota/ de viviendas  (77%)  como
de  /as viviendas urbanas  (78%),  respecto a/os va/ores departamenta/es 48%  del
tota/ de viviendas y 68%  de /as viviendas urbanas.

Respecto al tota/ provincial,  Pariñas,  con 67%  de  /as viviendas,  concentra el 72%
de  / as viviendas servidas por red pública dentro de  /a vivienda;  y tíene  / os
porcentajes más bajos en las categorías  "pilón de uso público"  (56%)  y"camión,
cisterna u otro 44%).

Abastecimiento de agua

Categoría No

Víviendas

Red pública dentro de la vivienda 11,932

Red pública fuera de la vivienda,   dentro del 859
edificio

Pílón de uso público 1,574

Pozo 150

Camión,  cisterna,  u otros 391

Río,  acequia o manantiai 66

Otro 556

Total 15,528

Las viviendas con servicio de agua por red púbiica,  tienen un maYor PorcentaI"e de
la población del distrito que el promedio provincial.

Conviene prestar atención al hecho,  de que la participación porcentual de los
ocupantes presentes en la primera categoría,  es mayor que  /a de las viviendas.
Esto indica un mayor número de ocupantes por vivienda en el área urbana.

C).     Disponibilidad de servicios higiénicos en la vivienda

Respecto a este servicio,  la primera gran distinción es entre los que  "no disponen
del servicio" y los que disponen de él.  En este último rupo,  es osible hg p acer otra
gran distinción entre /os que son servidos por red de alcantarillado  ( urbanos)  y los
que no  (rurales y urbano-marginales).
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Las viviendas que no dísponen de SSHH en la provinua de Talara representan el
30%   del total;   de ellas el 97%   son viviendas en área urbana.   A nivel
departamental el porcentaje es de 51

Las viviendas que cuentan con conexión a red de alcantarillado  (dentro de la
vivienda,  o fuera de la vivienda pero dentro de/ edificio)  representan e/  61 %  de la
pob/ación total de  /a provincia y e/  62%  de  /a pob/ación urbana.  Mientras que a
nivel departamental los porcentajes son 29%  y 42%,  respectivamente.
Sin embargo,  estos porcentajes ocu/tan e/ hecho que una parte significatíva de los
sistemas de alcantaril/ado urbano se encontraban co/apsados,  desde las lluvias del
83,  a/ momento del censo.

Respecto al total provincial,  el distríto de Pariñas con 67%  de las viviendas,
concentra el 72%  de las viviendas con conexión dentro de  /a vivienda. y el 71 %  de
las que la conexión está fuera de la vivienda pero dentro del edificio.  En las demás
categorías,  los porcentajes son menores a la participación distrital del total.

Disponibilidad de servicios higiénicos de/ distrito

Categorías No
Viviendas

Red pública dentro de /a vivienda 9,982

Red pública fuera de la vivienda,  dentro del edificio 268

Pozo negro o ciego 908

Sobre acequia o canal 38

Sin servicios higiénicos 4332

Tota/ 15,528

Los va/ores distrita/es de las viviendas que cuentan con servicio de red Pública son

mayores a los provinciales.

j También en este caso,  la participación porcentual de los ocupantes presentes en la

primera categoría es mayor que la de las viviendas.

D).    Disponibilidad de/ servicio de a/umbrado público

Respecto a este servicio,  el censo ofrece sólo dos categorías:  si dispone del
servicio y no dispone de él.

A nivel provincial,  el 79%  de las viviendas disponen del servicio;  este porcentaje
se e/eva al 80%  en e/  área urbana e incluso en el área rural cuentan con é/  un

37%  de las viviendas.  A nivel departamental las cifras son menores en todas las
categorías.

Pariñas concentra el 78%  de las viviendas,  de la provincia,  que no cuentan con el
servicio.
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Esto se ex resa también en  / aP estructura porcentual del distríto,  donde  / as
viviendas que cuentan con a/umbrado eléctrico tienen un porcentaje menor al
promedio provincial.

Disponibilidad del servicio de a/umbrado público

Categorías No

Viviendas

Si dispone 11,802

No dispone 3,726

To ta/ 15,528

4.3.6 Salud

Segun el nuevo mapa de sa/ud  (FONCODES et al.  94),  la provincia de Talara
cuenta con 2,7 camas hospita/arias por cada 1.000 habitantes;  2 hospitales,  3
Centros de Salud y 4 Postas Médicas.

Según la responsable de la Oficina de Estadística e informática,  el Ministerio de
Sa/ud tiene 5 Centros de Salud operando en  /as capita/es de distríto  (la de Lobitos
está cerrada),  y una Posta de Salud en Cabo B/anco.

El anfiguo hospital que mantenía Petroperú en Los Organos fue transferido al
Ministerio de Sa/ud y actualmente funciona en  /a especialidad Materno-Infantil.

Asimismo,   el ex Policlínico Petroperú de la ciudad de Talara,   víene siendo
admínistrado por el Ministerio de Salud.

E/ ex Hospita/ Petroperú-Talara ha sido demolido.

De acuerdo a las estadísticas de morbilidad general por causa principal,  en la zona

predominan las mismas enfermedades prevalentes del resto de la costa y con la
misma estacionalídad:  respiratorias en invierno y qastrointestinales en verano.
Hubo un cambio epidemiológico;  sin embargo,  respecto a las gastrointestinales
como efecto de la campaña del cólera.  Las mismas medidas preventivas que
controlaron el cólera contro/an estas.  El efecto final es que se ha reducido la
morbilidad.

Respecto a las atenciones,  las estadísticas de 1993 reportan 7.563 casos para la
provincia;  con 2.763 en Talara,  1.180 en El A/to,  1.112 en La Brea,  1.078 en

Máncora y 1.430 en Los Órganos.  Estas cifras deben tomarse con cuidado,  según
la responsable de la Oficina de Estadística,  por varias razones no se reportan sus

atenciones;  pero además,  las cifras sirven para evaluar  "cuotas de rendimiento"
del personal del Ministerio.

Por otro lado,  el responsable del Programa de Control de  / a Ma/aria de  / a

Subregión,  indicó que  / a ma/aria es endémica en Máncora debido a que la
quebrada Fernández es propicia para la propagación del anofeles;  pero además,
recientemente se ha venido introduciendo el  "dengue"  Aedes Aegipti,  zancudo
vector en Los Órganos y E/ Alto.
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El problema se asocia a la falta de agua,  ya que la población la almacena en

cilindros;  el vector del dengue busca precisamente depósitos de agua limpia para
reproducirse  (no charcos ccmo el anofeles).  La prevención consiste en no dejar
depósitos de agua limpia destapados;  ni siquiera floreros.  Es más peligroso el
vector que la existencia de un enfermo debido a que el período de incubación es

muy rápido.

4.3.7 Arqueología

A pesar de ia intensa acti  "  ad etro/era en  /a zona no se ha encontrado ninquna
e en e/  area de jafLuencia del nrover o existan restos arqueo%4ós.

La informacion espeaalizada nos senala que los monumentos arqueológicos de  /a
provincia se encuentran loca/izados en áreas /ejanas a/ Proyecto.

CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL

Las actividades del tendido del gasoducto,   tienen influencia indirecta en la
denominada zona Verdún y la comunidad de Miramar cuyas características se

describen a continuación:

1.   Características genera/es de/ grupo humano de Verdún

La denominada zona Verdún es un espacio geográfico perteneciente a/ distrito de
La Brea,  donde vive un pequeño grupo humano compuesto por siete familias
dedicadas a/a crianza de cabras,  cerdos y vacunos.  Esta zona se encuentra en el
área de influencía de/  Proyecto,  motivo por el cual se realizó una visita con el
propósito de entrevistar a sus pobladores y conocer sus características más
importantes.

Las personas entrevistadas no pudieron precisar la fecha exacta de ocupación del
área pero expresaron que sus familias están en este lugar desde hace varias

generaciones.

Pob/ación:  como ya se ha indícado el tota/  de personas que viven en  /a zona es

de aproximadamente 37.

Educaciónr  /os niños y jóvenes en edad escolar asisten regu/armente a/os
centros educativos de la ciudad de Ta/ara,  para  /a cual hacen uso de  /os medios
de transporte que circulan por  /a zona en especial por  /a carretera Talara

Miramar,  la misma que atraviesa / a zona de Portachuelo.

Economía:  las familias se dedican al cultivo de productos,  que sirven para su

alimentación y los excedentes son intercambiados con las otras familias.

Asimismo,  crían cabras,  cerdos,  vacunos y aves de corral.

Con la leche de las cabras se preparan quesos que son comercializados entre los
visitantes.

Algunos de los pobladores se desempeñan como guardianes en empresas de la
ciudad de Ta/ara.

Vivienda y servicios:  las casas son construídas con adobes,   y presentan
características rústicas.  Carecen de luz eléctrica y servicio de desagüe,  pero
cuentan con agua potab/e /a cual proviene del acueducto del eje Paita  -Talara.
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Cocinan empleando lena de algarrobo.
Las actividades del Proyecto tendrán un impacto positivo en  /a economía de los
pobladores del lugar.

El conocimiento de  /as características del qrupo humano y de/ alcance y efectos de los
impactos;  así como,  el registro de las opiniones de pobladores y dirigentes será útil para
formular las propuestas que concilien la satisfacción de las necesidades e intereses de la
empresa y del grupo humano.

2.   Características genera/es de /a comunidad de Miramar

2.1 Reconocimiento oficial de /a Comunidad

La comunidad campesina de Miramar,  fue reconocida por Resolución Suprema NO 2
del 25 de noviembre de 1949; al separarse de /a comunidad campesina San Lucas de
Colán.

2.2 Localización,  extensión y límites de la comunidad

Se encuentra ubicada en  /a margen derecha de/ río Chira.  Tiene una extensión de
27,843 Has.  del cual 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.

Al interior de  /a jurisdicción distrital de  /a comunidad se encuentran los centros
pob/ados urbanos de Miramar, asiento tradicional de /a comunidad,  y Vichayal, capital
del distrito.  También se hallan los caseríos:  Is/as San Lorenzo,  San Luis,  La Bocana
del Chira, Alto de las Valencias, Paredones, La So%dad,  Vista Florida y Nuto.

Los límites de /a comunidad son: la comunidad de Amotape, la provincial de Ta/ara, la
provincia de Paita, la comunidad de San Lucas de Colán y el Océano Pacífico.

2.3 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
dificu/tan /a posibilidad de extensión territorial de los centros pob/ados,  toda vez que
éstos crecen en forma convergente al río.

2.4 El recurso hidrográfico superficial

El río Chira se constituye en uno de los factores de mayor incidencia en /a vida de los
comuneros,  dado que su actividad fundamental es /a agricu/tura.  Uno de los aspectos
de este factor hidrográfico  !o constituye su cauce irregular que ocasiona efectos
contradictorios.   Genera exce%ntes condiciones para el cultivo en épocas de
normalidad, pero a su vez es fuente de serias dificu/tades 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.

Está Comunidad es reconocida como mode/o dentro y fuera del país por haber
solucionado el problema del aprovechamiento de las aguas del río Chira.  Se han
ímplementado un mecanismo de absorción e impulsión del agua mediante energía
eólica.  Con esas se riegan extensos campos,  que por naturaleza son desérticos.
Denominan a ese sistema de bombeo eólico como " molinos de viento".
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2.5 El recurso tierra y su tenencia

En lo que respecta al recurso tierra,  es importante tener presente el hecho que los
campesinos o son  /os detentadores directos d s/as tierras que son,
orma/mente d d de a c a a„eomu ro ti ne en s~,sion una o

más hectáreas, pudiendo tener como máximo 4 Has.

3.   Características generales de la población
3.1 Volumen demográfico

La comunidad cuenta con una pob/ación de 5,328 habítantes distribuidos de  /a
siguiente manera, según el volumen poblacional y e/ número de viviendas:

Cuadro N°  1

Distribución de /a pob/ación de /a comunidad de Miramar

Centro Pob/ación NO de viviendas
Pob/ado/caserío
Miramar 2063 424
Vicha al 1075 234
Paredones 1147 246
Islas San Lorenzo 455 69
San Luis 264 46
So%dad 133 33

Alto de las 80 16
Va/encias

Vista Florida 54 16
La Bocana del 48 7
Chira

Nuto g 4

Total 5328 1095

J Centros Pob/ados.

Fuenter INEI. Censo Nacional de Población y Vivienda 1993

Como se puede apreciar la mayor parte de la poblacióñ está concentrada en los centros
poblados de Vichayal y Miramar.  Ellos engloban prácticamente al 60%  de la población
total.  De /os caseríos destaca e/ de Paredones, que es de mayor volumen que Vichayal.

3.2 Sexo, edad y número de miembros por familia

Eñ el total de la población hay predominio numérico de los hombres con el 53.9%
sobre las mujeres,  que alcanzan al 46.1 Es una población bastante joven;  el
40. 7%  es menor de 15 años.   Cada familia tiene en promedio 6 hijos por familia,
representando esto un problema para su manutención.
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3.3 Actividades económicas e ingresos de la población

La pob/ación económicamente activa de 6 años y más se dedica básicamente a/a
agricu/tura.  Esta actividad comprende al 90% de ella.

La producción agrícola es fundamentalmente el maíz,  las verduras,  hortalizas y
algodón.  En menor medida se ha/la presente / a cebada y las menestras.

Del total de  /o producido,  aproximadamente el 10%  está destinada para el
abastecimiento de  / a comunidad y el 90%  restante se comercializa en los
mercados de Ta/ara, Sullana y Piura.

Se considera a esta comunidad como el centro abastecedor fundamental de
verduras y horta/izas para /a ciudad de Ta/ara.

La importancia contundente de  /a actividad agrícola en todas  /as esferas de  /a
existencia social de /os Comuneros determina que cua/quier fenómeno o actívídad
que atente contra ella, es vista como una serie amenaza y polariza su rechazo.  Por
el% la exploración y explotación petrolera es, desde la opinión de /os dirigentes de
a comunidad,  un grave riesgo para dicha actívídad y por ende para su vida
económica, social y cu/tura/ en su conjunto.

Además de  /a agricultura se desarrollan otras actividades como  / a pesca,  que
ocupa a/rededor del 7% de /a PEA.  Ella es una actívídad ancestra/ en /a comunidad
y está orientada básicamente al consuno familiar,  aunque tambíén en cantidades
menores se comercializa en Ta/ará y Sullana.

Igua/mente  /a actívídad ganadera,  en especial  /a crianza de cabras es poco
re%vante para  /a zona,  pero si es un comp/emento de  /a dieta de  /as familias
comuneras.

Por último,  la presencia de la actividad relacionada con la minería  (trabajo en los
campos petro%ros o en la explotación de la bentonita) es poco significativa.
En lo que respecta al ingreso familiar,  este varía si se trata de un agricultor que
maneja su propía unídad económica o si es un peón de campo.  En el caso del
agricu/tor,  los bajos precios de  /os productos que cultiva no es una fuente de
buenos ingresos.  Es una actividad de subsistencia y en algunos pocos casos hay
acumu/ación.

3.4 El cuidado de /a sa/ud de la población

Los centros poblados de Miramar y Vichayal,  cada uno tienen una posta médica
equipadas precariamente al igual que el personal con que cuentan es mínimo.  Está
integrado por un médico,  una enfermera y un técnico sanitario.  Su radio de acción
se extiende a los demás caseríos,  en donde en alqunos casos existe un pequeño
botiquín que proporciona primeros auxilios.

Las enfermedades más frecuentes,  son  / as respiratorias en invíerno y/as
gastrointestinales en el verano;  debido,  esta última,  sobre todo porque en los
caseríos consumen el agua del río directamente,  sin tomar ninquna medida de
salubridad.
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3. S La escolaridad de la población

En  /a comunidad de Miramar la mayoría de  /a pob/ación sabe  /eer y escribir.  Los
alfabetizados alcanzan al 68.7%.  Hecho que debe ser tomado en cuenta para
considerarlo un interlocutor hábil. Aún existe un caserío como Bocana del Chira en

que la proporción de analfabetos llega al 31

En todos los caseríos existe un centro de educación iniciai y una escuela primaria.
Los centros poblados de Miramar y Vichayal cuentan,  además,  con co%gios de
Educación Secundaria.

3.6 E/ hábitat de /a pob/ación

3.6.1 Vivienda

Un aspecto relacionado con la calidad de vida de  /a pob/ación,  tiene que ver con  /as
características de /a vivienda.  En /a comunidad,  la mayor parte de /as viviendas han sido
construidas con quíncha,  material típico de  /a región.  Existe,  también,  un porcentaje
sígnificativo de viviendas hechas con material noble ( ladrillo,  cemento).  Los techos son de
ca/amina.

2.6.2. Servicios públicos

Los centros poblados de Miramar y Vichayal disponen de abastecimiento de agua
a través de una red de tuberías que / legan hasta el interior de sus vívíendas.

En los caseríos la situación es diferente;  en San Luis,  la Bocana del Chira e Islas
San Lorenzo consumen e/ agua del río directamente o de a/guna acequia.

Con relación al desagüe sí bien en Miramar se ha instalado la red publica dentro

1
de  /as viviendas,  aunque no funciona todavía por falta de presupuesto para
concluir / as obras.   La mayoría de  /as víviendas de  /os dos pueb/os tienen silo,
mientras que en los caseríos /a población utiliza el campo.

En lo que. respecta a la energía e%ctrica,  los pueblos de Miramar y Vichayal
cuentan con a/umbrado domiciliario y público;  en tanto que en los caseríos no
existe y se alumbran con velas o lámparas a kerosene.

r En cuanto a la limpieza pública, la basura es quemada en los alrededores.

Como efectos positivos de estas obras y actividades,   a/gunas familias verán
incrementados sus ingresos por el aumento de /a actividad comercial.

r
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5 IDElVTIfICACIÓN Y EVAiUACIÓN DE IMPACT'OS

1 AMBIENTALfS

5.1 Introducc~on

Las actívidades de construcción de gasoductos,  presentan el potencia/ de ocasíonar

impactos ambienta/es considerab/es.  La p/anificación de servidumbres de vías,  la
programación,   las técnicas y manejo de construcción deficientes,   pueden
contribuir a a/teraciones ambientales innecesarias y nocivas,  así como complicar y
prolongar los esfuerzos de rehabilitación.

Antes de a construcción,   es importante registrar todas las inquietudes y
limitaciones ambienta/es identíficadas en  /a etapa de planificación,  para asegurar
que se ímplementen las medidas de mitigación y correctivas adecuadas.  Al

personal los contratistas)   responsab/e de las diferentes actividades de

construcción,  deberá proporcionárse/e un documento que dé lineamientos básicos
sobre temas ambienta/es y los p/anes de mitigación  (Plan de Manejo Ambiental),
de manera que adquieran conciencia sobre las inquietudes y limítaciones
ambientales,  a fin de que se puedan implementar las medidas de mitigación
requeridas y se /es proporcione /a capacitación necesaria al personal.

La experiencia ha enseñado que los efectos ambienta/es durante la construcción
de un gasoducto pueden ser minimizados,  a condición de que se apliquen las
adecuadas medidas respectívas,    de mitigación y de restauración.    La

implementación de prácticas y manejo ambientales sanos,  puede asegurar que se

logre el objetivo principal de la compañía propietaria,  que es la construcción
eficiente y económica del gasoducto.

5.2 Criterios de Evaluacion

La eva/uación de impactos ambientales,  involucra  /a predicción,  interpretacíón e

identificación de  /os impactos ambienta/es que se puedan producir como resultado
de una acción determinada. 

Con respecto al proyecto de construcción del Gasoducto Portachue/o  _  P/anta Pozo,
el mismo que incluye la Pianta de Tratamiento de Portachuelo y los equipos
correspondientes al punto dé fiscalización ubicado en las cercanías de Planta Pozo

Verdún);  la identificación de impactos,  se determina en base al análisis de  /a
interacción qúe resulta de las actividades que tendrán  /ugar antes,  durante y
después de  /a construcción y su influencia en el medio ambiente en cada una de
las etapas del proyecto.

Podemos definir los  "Impactos" como aquellos efectos,  alteraciones ó cambios de
carácter positivo o negativo,  inducidos directa o indirectamente por la acción
humana sobre los componentes ambientales.
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Para la evaluación de los impactos ambientales,  se han tomado en cuenta los
criterios siguientes:

1.   Magnitud

2.   Extensión

3.   Duración

4.   Efecto

Para ello se ha preparado una escala de Impactos-Gravedad,  la cual se indica a

continuación:

Impacfos Tipo Gravedad

Leve 1

Moderado 2

Grave 3

Muy Grave 4

5.3 Identíficación de Impactos Ambientales

Los impactos ambíentales que se podrían generar durante  /a ejecución del

proyecto son los siguientes:

A/ Medio Físico

Geología,  alteración sobre la topografía,  suelos,  subsuelos,  hídrología,  calidad del

aire,  calidad del agua,  ruido y paisaje.

A/ Medio Bio/ógico

Flora y fauria,  a/teraciones del patrón de vida,  cambio de hábitats,  estabilidad

ecológica,  cobertura forestal.

A/ Medio Socio Económico y Cu/tural

Población,  salud,  cambio de calidad de vida,  niveles de emp/eo,  migración,  sa/ud,
recreación,  caza y pesca.

t 5.3.1 Metodologia

Para el presente estudio,  la metodo/ogía que se ha seguido para  /a determinación

y evaluación de impactos,  consiste en  /a preparación de submatrices causa-efecto,
típo Leopold,  la misma que relaciona los componentes ambientales y las diferentes

actividades que se desarrollarán durante la construcción del Gasoducto.

El medio a ser afectado está dado en términos de  / os siguientes factores
ambienta/es:

Físico Parámetros Abióticos

Biológico  :  Parámetros Bióticos

Socio-Económico y Cultural
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5.4 Fuentes Potencia/es de Contaminación

Se identificaron as posib/es fuentes potenciales de contaminación,   que se

generarían durante la etapa de construcción y operación.

5.4.1 Efluen tes líquidos

a.   En la Planta de Tratamiento y Punto de Fiscalización,  que forman parte integral
dei gasoducto,  se generarán efluentes líquidos como consecuencia de  / a
condensación interna,  durante su operación.

b.   Generación de aguas resídua/es y servidas y aquellas generadas por el
personal operativo,  durante /as actívidades de mantenimiento.

I 5.4.2 Emisiones gaseosas

a.   La operación del gasoducto constituye un componente potencial de

N contamínación,  debído a posib/es próbiemas de ,operación y fugas de gas y/o
por fa/ta de mantenimiento.

b.   Generación de emisiones fugitivas,  provenientes de los separadores de  / a
P/anta de Tratamiento y Punto de Fiscalización,  por ma/a operación y/o fa/ta
de mantenimiento.

5.4.3 Residuos sólidos

a.   Generación de residuos o/eaginosos en el fondo de los separadores y
Scru er;  así como,  en e e s anques de a/macenamiento de combustrb/es.

b.   Generación de basura inorgánica y/o industrial,  conformada de restos
m~~ os,  usa os u construcción,  operación
y mantenimiento del gasoducto como restos de tubos,  esmeriles, pinturas,  etc.

c.   Generará basura orgánica y/o doméstica constituída por desechos varíos,
ur as c ividá és e cons rucc~on- p ción del gasoducto.

5.5 Identifícación de Impactos
Para ei presente Estudio se han e/aborado  /as Sub-Matrices inherentes al proyecto
de construcción del gasoducto.

5.5.1 Levantamiento topográfíco,  habilitación de accesos

t y plataformas

No se construirán nuevas carreteras y se aprovecharán a/  máY;mo  /os caminos
existentes.  En esta etapa se podría origínar lo siguiente: r--

Pertur ación parcial de la capa superficial del suelo en una profundidad
variab/e.

Alteración áe/ terreno por trabajos de compactación.
Desbroce de la escasa vegetación,  especialmente herbácea-arbústiva.
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Acumulación de Desechos de basura orgánica e inorganica.

Ligero incremento de contaminantes oaseosos en el aire

Generación de aguas servi"d .as

Alteracíón del hábitat natural de la escasa fauna existente en el área.

Incremento de r raciones.

Riesgo de accidentes.
J

Incrementará el comercio en el entorno del área del proyecto.

Oportunidad de mano de obra local.

5.5.2 Transporte y movimiento de equipos y materiales

Contaminación del suelo or ma/a disposición de basura orgánica e inorgánica.
Contaminación del suelo por posib/es derrames de hidrocarburos y productos
químicos.

Incremento de contaminantes gaseosos en e/ aire.

Riesgo de accidentes.

Modificación parcia/ de la flora del desierto.

Alteracíón parcial del hábitat natural de la escasa fauna.

Incremento de polvos ruidos y vibraciones.

5.5.3 Cruce de carreteras y/o quebradas '

Riesgo de fuga de gas por posibles roturas del gasoducto en cruces de

1 carreteras o quebradas.

Riesgo de fuga de gas por averías del gasoducto,  durante el periodo de alta
pluviosidad en épocas del fenómeno de  " El Niño".

Riesgo,de contaminación de quebradas y zonas de crías por fuga de gas debido
a posibles averías del gasoducto.

Riesgo de accídentes.

Alteracíón parcial de  /a f/ora en zonas de quebradas y carreteras,  debido a/a
contaminación por posibles fugas de gas.

Alteracíón parcia/  del hábitat natural de  /a fauna,  a lo  /argo del tendido del
gasociucto por posib/es fuqas de gas.
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5.5.4 Revestimiento de protección de tuberías y
accesorios

Generación de residuos sólidos por preparación de la superficie de las juntas
del gasoducto.

Generación de residuos líquidos por limpieza,  imprimación y revestimiento

Contaminacíón del suelo por la generación de basura orgánica e inorgánica
durante las actividades del revestimiento.

1
Generación de gases de combustión,  debido al transporte y funcionamiento de
los motores de los equipos de soldadura esmerilado y pintado.
Alteración parcial del hábitat natural de la escasa fauna del área.   

Riesgo de accidentes.

Incremento de ruidos lo que ocasionaría el alejamiento de especies en las
cercanías de /as áreas de trabajo
Se incrementaría el comercio local en la zona.

5.5.5 Soldadura,  construcción y montafe

Contaminación del suelo por mala disposición de basura orgánica e inorgánica.
Contaminación del suelo por mala disposición de desechos sólidos.

Generación de aguas servidas y residua/es.

Incremento de containinantes gaseosos,  producido por  /a combustión de
maquinarias y equipos.

Modificación parcial de la fiora del desierto.

Aiteración parcial del hábitat natural de /a escasa fauna.

t Incremento de ruidos y vibraciones.

Riesgo de accidentes.

Incremento del comercio local en /a zona.

Expectativas de puestos de trabajo.

Recupero de tuberías y materiales no utilizados

Riesgo de accidentes.

Generación de gases de combustión,  debido a/ transporte de materia/es.

Aiteración de /a fauna existente,  debido a ruidos y vibraciones.

Generación de basura orgánica e inorgánica.
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5.5.7 Acabados,     prueba hidrostatica y puesta en

operacíón

Generación de residuos orgánicos e inorgánicos.
Incremento de contaminantes gaseosos en e/ aire.

Riesgo de derrame de combustíbles y productos químicos.
Contaminación e inundación de/ suelo por probab/es derrames o drenajes del
agua,  usada durante  /as pruebas hidrostáticas.

Generación de aguas servidas, proveniente de /a masa / aboral.

Ríesgo de accidentes.

Ríesgo de incendio y/o accidentes.

t Incremento de ruidos y vibracíones.

Alteración de /a f/ora y fauna,  a/o /argo del tendido del gasoducto.
Incremento del comercio en el entorno del área del proyecto.

portuni a ano e o ra local.

5.5.8 Desmovilización

1 Generación de basura orgánica e inorgánica.

Ríesgo de contaminación,'del sue/o por posíb/es derrames de hidrocarburos y
productos químicos.

Incremento de contaminantes gaseosos en el aire.

Alteración de la flora y fauna existente.

Riesgo de accidentes.

Ríesgo de incendio.

t Incremento de ruidos y vibraciones.

Incremento del comercio en el entorno del área dei proyecto.

C
U

t

1 ~
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5.6 Sub-Matríces de Evaluación y Califícación de

lmpactos Potencíales

5.6.1 Sub-Matriz NO 1:     Levantamiento toPo9ráfico
habilítación de accesos y plataformas

r Involucra los trabajos realizados,   durante el levantamiento topográfico,
habilitación de accesos a/o /argo de/ trazo del gasoducto y de /as plataformas para
la planta de tratamiento y punto de fiscalización.

Posibles impactos: EfectoI
Sue/os Ma nitud Grado

Modificación parcial de/  perfil natural del sue%, Temporal 2
debido al tránsito del personal encargado de  /os
traba "os revios a/ tendido del asoducto.

Modificación del perfil natural del terreno debido a Permanente 2
os trabajos de despeje,  nive/ación y compactación,
a/o /ar o de/ trazo de/   asoducto ataformas.

Desbroce de  /a escasa cobertura vegetal protectora Permanente 2
contra  /a erosión a lo  /ar o de/ trazo del asoducto.

Interrupción de pequeños cursos de agua durante la Temporal 1
habilitación de accesos a/o  /argo de/  tendido del
asoducto.

Generación de desechos de basura orgánica e TemPoral 1
inor ánica durante los traba 'os de cam o.

t Riesgo de derrame de combustib/es por accidente 3
vehicular,   durante la habilitación de accesos y Temporal
lataformas.

I Aire

Debido al uso de maquinaria pesada para la Temporal 1

4 habilitación de plataformas se prevé un ligero
incremento de contaminantes gaseosos en el aire
como producto de la combustión incompleta de
al unos motores.

Eco/o ía  - F/ora

Eliminación arcial de flora,  príncipalmente de Tempora! 1
atorrales,  plantas rastreras y ar oles a o argo det
i~nTiao ae1gasoducto.

Pág.  73



00007°:

1

Posib/es impactos: I Efecto

Ecolo ía  - Pauna

Alteración parcial del hábitat natural de la escasa Temporal 1
fauna.

Incremento de ruidos por trabajos de maquinaria  '
i pesada ocasionaría e/ a/ejamiento de !a escasa fauna
en el entorno de/ área del ro ecto.

Eliminación parcial de nidos y madrigueras de la Permanente 2
fauna existente en el área.

As ectos Socio  -  económicos cu/tura/es

Riesgo de accidentes,   durante  /a habilitación de Temporal 2
accesos ataformas.

Debido a la presencia de personal de las compañías Temporal 1

subcontratistas se incrementaría el comercio,  en el

t entorno del ro ecto.

Se favorecerá y se daría oportunidad de mano de.     Temporal 1
obra local a un pequeño grupo humano.

5.6.2 Sub-Matriz NO 2;    Transporte y movimiento de

equipos y materiales

Involucra el transporte de materiales y equipos para la construcción del
gasoducto,  tuberías y nip/ería,  máquinas de soldar,  de corte y accesorios,  así como

productos químicos,  combustibles,  lubricantes,  etc.

Posib/es impactos: I Efecto

Sue/os Ma nitud Grado

Riesgo de contaminación del suelo por posibles Temporal 2
derrames de combustibles,  lubricantes y/o productos

uímicos durante el trans orte de /os mismos.

Generación de desechos de basura orgánica e Temporal 1

ínorgánica,  dejados por personal operativo durante
el trans orte de materia/es e ui os.

Aire

1 Durante el  "  transporte de materiales,   equipos, Temporal 1
combustibles y productos químicos se prevé un

liqero incremento de contaminantes gaseosos como

producto de la combustión incompleta en motores
de los vehículos.
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Posib/es impactos: Efecto

Ecalo ía  - F/ora

Eliminación parcia/   de a flora principa/mente Permanente 1
matorrales y plantas rastreras a lo largo del trazo
del gasoducto,  debido al transporte de vehículos

esados.

Eco/o ía  - Fauna

Alteración parcial del hábitat natural de la escasa Temporal 1
fauna a/o  /argo del tendido del gasoducto.

Incremento de polvo,   ruidos y vibraciones por
transporte de vehícu/os pesados que ocasionarían el
a/ejamiento de la fauna existente en e/  área del

ro ecto.

Eliminación de nidos y madrigueras de  / a fauna Permanente 2
existente en e/ área del ro ecto.

As ectos Socio-económicos

Riesgo de accidente vehicular durante el transporte Temporal 3

t de tuberías y maquinarias,  así como de combustible,
etc.,  debido al probab/e mal estado de  /as unidades
de transporte y/o carreteras de acceso o inadecuada
señalización. '

5.6,3 Sub-Matríz NO 3:  Cruce de carreteras y/o quebradas
Involucra movimiento de tierras,  tendido,  alineamiento,  empalmes y soldado de
tuberías,  así como el armado y montaje del gasoducto en los cruces de carreteras
y/o quebradas.

Posib/es ímpactos: Efecto

Sue/os Magnitud Grado

Contaminación del sue%  con desechos organicos e Tempora! 1
inorgánicos por inadecuada disposición de os
mismos durante esta etapa.

Aire

Riesgo de contaminación del ambiente or fu as dp g e Temporal 3
gas,  debido a posibles averías del gasoducto,  en

cruces de carreteras y quebradas..
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Posib/es ímpactos, Efecto

Riesgo de contaminación del ambiente,  por fuga de Temporal 1
gas por averías del gasoducto durante el periodo de
a/ta pluviosidad,  durante e/ fenómeno de  "El Niño

Ecología  - Plora

Eliminación parcial de  /a flora en el entorno de los Temporal 2
cruces de carreteras y quebradas,   debido a la
contaminacíón por fugas de gas.

Eco/ogía  - Fauna

Alteración parcial de/  hábitat natural de  /a escasa Temporal 2
fauna del área,  por fugas de gas,  debido a averías
del gasoducto.

Aspectos Socio -  económicos

Riesgo de contaminación de quebradas por fuga de Temporal 1
gas,  debido a averías del gasoducto.

5.6.4 Sub-Matriz NO 4:  Revestimiento de protección de las
juntas de tuberías y accesorios

Involucra  /as actividades de revestimiento y protección de  /as juntas de tuberías y
accesorios,  realizadas durante /a construcción del gasoducto.

Posibies impactos: I Efecto

Sue/os Magnitud Grado

Generación de resíduos sólidos or re araci"p p p on de la Temporal 1

superficie de las juntas de /as tuberías del gasoducto
arenado,  partículas esmeriladas,  etc.)

Generación de residuos líquidos  (aditivos químicos, Temporal 2
pinturas,    etc.)    por limpieza,    imprimación y
revestimiento

Contaminación del sue% por la generación de 6asura Tempora! 2
orgánica e inorgánica qeneradas durante as
actividades del revestimiento.
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1
Posib/es impactos: Efecto

Aire

Incremento de contaminantes en a atmósfera Temporal 1
debido a/ funcionamiento de vehícu/os de traslado de
materiales y equipos de revestimiento y pintado.

Eco/ogía  - Fauna

Alteración parcial del hábitat natural de la escasa Tem oralp i
fauna del área,    por ruidos y trabajos de
revestimíento de protección de la tubería y
accesorios.

Aspectos Socio  -  económicos

Debido a la presencia de personal de las compañías Temporal 1
contratistas se incrementaría el comercio local en  !a
zona.

5.6.5 Sub-Matriz NO 5:  Soldadura,  construcción y montaje
Involucra el tendido,  alineado,  empa/mes y so/dado de tuberías,  accesorios y

t nip/ería en general,   armado y montaje del gasoducto,   desde  / a p/anta de
tratamiento Portachue/o hasta / as cercanías de Planta Pozo.

Posib/es impactos: Efecto

Suelos Ma nitud Grado

Modificación del perfil natural del terreno,  debido a Temporal 2
trabajos de cavado de zanjas,   insta/ación y
sepultamiento de la tubería;    nivelación y
com actación.

Contaminación del sue/o por /a generación de basura Temporal 1
orgánica e inorgáníca,  durante  /as actividades de
soldado construcción monta'e del asoducto.

Riesgo de derrame de combustíbles,  /ubricantes y/o Temporal 2
productos químicos por inadecuada operación o

deficiente mantenimiento de equipos y maquinarias. _  _   

r
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Posib/es impactos: Efecto
Y_

Contaminación del sue%  por ma/a disposición de Temporal 2
aguas servidas proveniente de la permanencia de  /a
masa / aboral durante  /as actividades de construcción
y montaje del gasoducto y accesorios.   Existe el
peligro que por percolación,    estos desechos
contaminen la napa freática ya que el terreno en

esta zona es ermeab/e.

Aire

Contaminación por las emisiones de gas tóxico, Temporal 1
producido por  /as maquinarias de movimiento de

tierras,  vehícu/os de carga,  equipos de so/dar y de
corte usados durante  /as operaciones de insta/ación,
construcción monta 'e de/   asoducto.

Riesgo de accidentes por inadecuada operación de Temporal 2
equipos y por deficiente control y/o fa/ta de
mantenimiento.

Eco/o ía  -  F/ora

Eliminación parciai de a flora,   principalmente Temporal 1
matorra/es y p/antas rastreras a/o argo del

gasoducto,   debido al transporte de vehículos
esados ma uinarias ersonal de construcción.

Ecolo ía  - Fauna

A/teración parcia/  del hábitat natural de  /a escasa Temporal 2
fauna a/o  /argo del tendido del gasoducto,  por el

transporte de vehículos pesados,   maquínarias y

r personal.

Incremento de ruidos y vibraciones,   lo que
ocasionaría el a/ejamiento de especies en e/ entorno
del ro ecto.

As ectos Socio -  económicos

Riesgo de acciderites por manipuleo inadecuado de Temporal 2
tuberías y niplería,  máquinas de soldar,  de corte,  así
como de roductos uímicos o combustib/es.

Riesgo de contaminación radioactiva por exposición Temporal 3
durante las pruebas no destructivas e Inspección de
soldaduras de campo por examen con Rayos X o

Gamma.
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Posib/es ímpactos: Efecto

Debido a la presencia de personal propio y de las Temporal 1
compañías subcontratistas se incrementaría eI
comercio loca/ en  /a zona.

Se prevé expectativas de creación de puestos de Temporal 1
trabajo para personal de apoyo en esta etapa del

proyecto.

5.6.6 Sub-Matriz NO 6:  Recupero de tuberías Y materiales
no utilízados

Involucra el recu ero de restp os de tubenas,  materral,   accesorios y nip/ería
sobrante o no utilizado durante las actividades de construcción del gasoducto.

Posib/es impactos: Efecto

Sue/os Ma nitud Grado

Contaminación del suelo por generación de basura Temporal 1
orgánica e inorgánica,  durante  /a etapa de recupero
de materiales tuberías no utilizadas.

Aire

Incremento de contaminantes gaseosos,  debrdo al Temporal 1
funcionamiento de los motores de vehículos de

r car a de materia/es restos de tubería.

Ecolo ía  - Fauna

Alteración parcial del hábitat natura/  de  /a escasa Temporal 1
fauna del área,  debido a ruidos y al transporte de
vehículos pesados y personal ejecutor del trabajo de
cam o.

As ectos Socio  -  económicos

Riesqo de accidente vehícular,  debido al probab/e, Temporal 3
ma/a operación o mal estado de las unidades de

transporte y/o carreteras de acceso o inadecuada
señalización.

Debido a la presencia de las compañías contratistas Temporal 1
se incrementaría el comercio local en la zona.

r
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5.6.7 Sub-Matriz NO 7:  Acabados,  prueba hidrostática y
puesta en operación

Involucra e/ acabado final de so/dadura y esmerílado,  las pruebas no destructivas,
Pruebas hidrostáticas y puesta en operación de/ gasoducto.

Posibies impactos: EfectoiSuelos Ma nitud Grado

Contaminación del suelo por la qeneración de basura TemPoral 1
orgánica e inorgánica,   durante os trabajos de
acabados ruebas hidrostáticas.

Aire

Ligera contaminacíón de/  ambiente,   debido a/a Temporal 1
generación de gases,  producido por  /os motores de

equipos y vehícu/os,   durante los trabajos de
acabados ruebas hidrostáticas del asoducto.

Eco/o ía  - Fauna

Alteración parcial del hábitat natural de la escasa Temporal 2
fauna a/o largo del tendido del gasoducto,  debido a

trabajos de acabados y pruebas hidrostáticas del

mismo,   lo que ocasionaría e/   alejamiento de

especies en las cercanías del área del proyecto.

1
5.6.8 Sub-Matriz NO 8:  Desmovilización

Involucra e/  desarmado,  desmovilización y transporte de materia/es y equipos,  al
finalizar / as actividades de construcción del gasoducto.

Posibies impactos: I Efecto

Suelos Ma nitud Grado

Riesqo de contaminación del sue/o por posibles Temporal 2
derrames de combustibles  / o roductos uímicos.

Generacíón de residuos sólidos orgánicos e Temporal 1

inorgánicos)   y líquidos,   durante la etapa de
desmovilización.

1

r
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Posíb/es impactos: EfectoI
Aire

Debido a/    tránsito vehicular durante a Temporal 1
desmovilización de matería/es y equipos,  se prevé
un ligero incremento de contaminantes gaseosos en

el aire,   debido a/a combustión incompleta de
motores.

Eco/o ía  - Flora

Contaminación de  /a flora,  debido a derrames de Temporal Z
roductos uímicos combustib/es ubricantes.

Riesgo de incendio por inadecuada operación e TemPoral 2
incumplimiento de normas de seguridad durante  /a

L desmovílización érdida de flora rastrera.

Eco/o ía  - Fauna

1 Incremento de ruidos y vibraciones generados por Temporal 1
los vehículos pesados,    usados durante a
desmovilización lo que ocasionaría el alejamiento de
la escasa fauna en  /as cercanías de  /as áreas de
traba 'o.

Riesgo de incendio por inadecuada operación e Temporal 3
incumplimiento de normas de seguridad,  durante la

desmovilización,  con pérdida de  /a fauna silvestre,
nidos  / o madri ueras.

As ectos Socio -  económicos cultura/es

Riesgo de accidentes e incendios,  por inadecuada Temporal 3
operación e incumplimiento de normas de seguridad,
durante  /a desmovilizacíón,  con pérdidas de horas
hombre.

Debido a la presencia de personal de las compañías Temporal 1
contratistas se incrementaría el comercio en  / as
cercanías de /as areas de

r
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6.1 Introducción

E/  análisis de la ruta seleccionada,  dará como resultado  /a identificación de  /as
áreas de mayor sensibilidad ambiental,   que podrían ser impactadas por  /a
construcción del gasoducto.  La primera y más importante técnica de mitígación
que se ha de emp/ear,  es evitar el impacto a través de/ ajuste de /a localización de
la ruta.

Si esto no es pasible,  se aplicarán algunas técnicas generales de mitigación.  Estas
podrían incluir la programación de la construcción  (temporadas estacionales y

1 bio%gicas),  técnicas de construcción modificadas,  uso de equipos especializados,
modificación temporal o permanente de las características que causan

preocupación o la restauración inmediata después de /a construcción.

6.2 Criterios Genera/es de Manejo Ambiental

Se ha e/aborado el presente Plan de Manejo Ambiental teniendo en cuenta  /os
siguientes criterios:

1)   Es obligación de la empresa prevenir y subsanar los impactos ambientales,
que podrían ocasionarse por las operaciones inherentes a la construcción del
Gasoducto Portachuelo  - P/anta Pozo.

2)   Políticas y procedimientos,  con la finalidad de garantizar la ejecución de los
planes para el manejo ambiental,  dentro del marco / egal vígente.

3)   El trazo del gasoducto,  se ha realizado de acuerdo al análisis de ingeniería y
diseño en zonas que proporcionen el mayor factor de seguridad al mismo.

4)   Todas las operaciones serán efectuadas de acuerdo a lineamientos legales
vigentes,  que garanticen el buen manejo ambiental de /a zona.

5)   Procedimientos operativos para el manejo de los insumos,   desechos,
emísiones,  combustibles,  tala de vegetación propias de la actividad.

6)   Las operaciones de recolección,  compresíón y transferencia,  se efectuarán de
acuerdo a los lineamientos técnicos,  que garanticen el cumplimiento de la
legislación ambiental y la normatividad vígente para las actividades de
hidrocarburos.

7)   Tomar en cuenta las condiciones actuales de  /a zona,  priorizando el riesgo por
siniestros naturales durante la construcción,   minimizando los impactos
negativos a/ medio ambiente.

Respecto a las instalaciones de la operación,  los actuales díspositivos legales de
orden técnico y de protección ambiental,  exigen una continuidad de planes de
mantenimiento de equipos que garanticen el adecuado funcionamiento del
gasoducto,   con la finalidad de reducir al mínimo la emisión de sustancias
polucionantes.

1
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6.3 Manejo de  /a Actividad

La empresa será responsable durante la ejecución del proyecto de construcción del
gasoducto,  del cumplímiento de /as normas y reg/amentos de seguridad aplícab/es,siguiendo las buenas prácticas de trabajo.
Dentro de estas podemos indicar las siguientes:

1)-  La empresa organizará reuniones de seguridad y charlas de inducción previasal inicio del trabajo sobre primeros auxilios,   prácticas contra incendio,
imp/ementos de seguridad,  planes de contingencia,  distancías seguras parafuentes de energía,  seguridad durante el a/macenamiento y transporte de
hidrocarburos y consideraciones ambientales.

2)   Toda  / a actividad cumplirá con  / o normado en el Reg/amento para  / a
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos",  D. S.  046-93-EM,
Reqlamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos"
D.S.  026-94-EM y el Reglamento para el Transporte de Hidrocarburos por
Ductos"  D.S.  041-99-EMy"Reglamento de Distribución de Gas Natural por
Red de Ductos" 042-99-EM,  entre otros. 

3)   Se exigirá a todo el persona/ que minimice el disturbío del ecosistema dentro
del área del proyecto.

4)   Se garantizará que el trabajador involucrado en el proyecto,  antes del inicio de
las activídades,  este debidamente informado sobre:

a.   La natura/eza del trabajo.
b.   Aspectos de Seguridad.

c.   Las condiciones ambientales del área de influencia la im ortanc"Y p a de su

preservación.

d.   Significado de la localidad y la región.

5)   Se informarán e investigarán  !os accidentes ambientales con la finalidad de
identificar ! as causas y evitar su repetición.
Se considera accidente ambiental:

a.   Fugas de gas y otros hidrocarburos,   derrames,   aceítes,   pínturas,
imprimantes,    poliken líquido,    masillas epóxicas,    anticorrosivos,
dispersantes,  etc.

b.   Disposición inadecuada de desechos.

c.   Quejas de /ugareños, perturbaciones,  interferencias.

d.   Incumplimiento de normas o procedimientos ambientales.

e.   Cortes o remociones inadvertidas de vegetación.
f.    Pérdida de biota.

g.   Contaminación o deterioro.

h.   Accidentes industriales  (incluye entre otras,  mordedura de serpientes y
deshidratación).
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6)   Se contará con apoyo médico y los medicamentos de primeros auxilios.

7)   Se insta/arán sistemas modernos de detección de fugas de gas,  con  / a
fínalidad de minimizar el riesgo en cuanto a seguridad y contaminación.

8)   Se insta/ará un sistema de encauzamiento hacia pozas de recúperación con el
fin de canalizar cua/quier tipo de fugas o derrames de hidrocarburos.

1
6.4 Manejo de Combustibles y Productos Químicos

6.4.1 Críterios

Los lin eam~entos para el manejo de hidrocarburos utílizados durante estas
actividades,   son as estipu/adas en el Reg/amento de Segurídad para el
Almacenamiento de Hidrocarburos"  D.S.  052-93-EM,  "Reglamento de Seguridad
para e/  Transporte de Hidrocarburos" D.S.  026-94-EM,  "Reglamento de Transporte
de Hidrocarburos por Ductos"   D. S.   041-99-EM;   así como,   las Normas y
Procedimientos establecidos por la empresa.

6.4.2 Transporte de combustibles

Se establecerá un procedimiento de trabajo apropiado,  para realizar e/  transporte
y transferencia de combustibles  (diesel)  desde  / a planta de venta hasta  /os
tanques de almacenamiento.

El combustib/e,  será transportado por císternas desde /a ciudad de Ta/ara.

6.4.3 A/macenamiento de combustibles

1)   Se controlará estrictamente e/  uso y aimacenamiento del combustib/e con

partes de salida y reportes diarios.

2)   Los t e a/macena iento tend~án sistema de conexión a tierra,  contará
on un área techada y en buenas condíciones

3)   No se deberá a/macenar líquidos inflamables en recípientes abiertos.

4)   El lugar donde se ubiquen  / os de combustib/e,  conta~án con u

sis ema de encauzamien o para controlar posib es errames.

5) sas líneas de drenaje de..lós tanques estarán conectada a un sistema de
separación y recuperacióñ de hidrocarburos.

p'vV'  ' J'
1

1

1
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1
6.5 Manípu/eo de combustibles

1)   Cualquier fuga o derrame significativo  (a partir de 10 barriles) de combustib/es
al suelo o a/ agua,  debe ser reportado inmediatamente a/a Dirección General
de Hidrocarburos,  DGAA y Osinerg.

2)   E/  área afectada será limpiada inmediatamente,   para prevenir cua/quier
amenaza de contaminación o incendio.

3)   Se llevará un registro de /os combustib/es derramados.

4)   Los recipientes de a/macenamiento de hidrocarburos deberán estar dotados de
válvu/as seguras,  srn fugas.

5)   La operación de trarisferencia o trasvase de combustible,  será ' supervisada
permanentemente y se instalarán en el área,  los equipos de extinción y
respuesta de emergencia.

6.6 Manejo de Insumos y Productos Químicos

6.6,1 Embalaje

1)   Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A.  solicitará a sus proveedores,  que indiquen  /a

I c/ase de embalaje con que proporcionarán los materiales de la referencia
pinturas epóxicas,  imprimantes,  cintas de polietileno,  poliken líquido,  masillas
epóxícas,  anticorrosivos,  dispersantes,  etc),  con / a finalidad de:

Evitar fugas y derrames de productos  (por exposición a la intemperie,
manipuleo)  y el contacto físico del producto con el personal que lo

I
manipula.

2)   Todo material o producto que ingrese a la operación deberá estar
perfectamente identificado con un rotulo que indique:

t a)  Nombre de/ producto-fabricante.

b)  Componentes básicos.

c)  Propiedades físico-químicas.

d)  Recomendacíones de primeros auxilios.

e)  Recomendaciones para su manípu/eo y almacenamiento.

f)   Características físicas (resistencia)  de/ emba/aje.

g)  Fecha de expiración.

h)  Recomendaciones para la disposición de residuos,  embalaje o producto no

utilizado.

i)   Tipo de equipo de extincíón a utilizar en caso de incendio.

r
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6.6.2 Almacenamiento de insumos y productos químicos
I

1)   Todos los insumos estarán ubicados en un  /ugar preestab/eado techado y en
buenas condiciones de seguridad,  recomendadas por e/ fabricante. ~

2)   Los recipientes de productos químicos con bordes y sel/os rotos y con otro típo
de daño serán desechados en forma adecuada,  para su disposición fina/  al
Relleno Sanitario de Portachue%.

3)   En caso que se requieran a/macenarse productos,  estos serán co%cados en

parihuelas a por lo menos 20 cm del piso del almacén y apilados según
recomendaciones de/ fabricante.

4)   Todos los accesos al a/macén serán adecuados para  /a fácil entrada y salida de
productos.

6.6.3 Transporte y manipuleo de insumos y productos
químicos

A

i)   Los insumos líquidos,  serán a/macenados en  /ugares que cuenten con sistema
de encauzamiento,  ante casos de derrames.

2)   El personal encargado del manipuleo contarán con implementos de seguridad
adecuados (ropa,  guantes,  etc.).

3)   El transporte y manipuleo de los insumos y productos químicos, se realizará de
acuerdo a recomendaciones de/   fabricante,   evitándose en os posib/e,
rodaduras,  golpes de cilindros,   caída y des/izamiento de bo/sas u otras
acciones que comprometa la resistencia del embalaje.

4)   Las zonas donde se manipu/an productos químicos,  deberán contar con una

caseta con duchas para lavado de ojos y cuerpo,  en caso de accidente.

S)   De requerirse el uso de material radioactivo en la inspección de as
soldaduras,  se tramitará la respectiva autorización por el Instituto Peruano det Energía Nuclear ( IPEN),  y se seguirán las reglas y pautas señaladas por dicho
organismo,  en cuanto a seguridad e higiene ocupacional.

6)   Se llevará un inventario y controi diario de los insumos,  con pautas escritas de
entrada/salida.

6.6.4 Disposíción final

Los productos e insumos usados y sin usar,  serán retirados del área al finalizar la ~

actívidad,  verificando previamente que el estado del contenedor sea el adecuado
para su transporte,  al patio de desechos inorgánicos de Portachuelo.

i

1

1
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6.6.5 Manejo de Fluidos

Los arámetrosp basícos que deberan gobernar el correcto manejo de  /os f/uidos
durante  /a construcción de/  gasoducto Portachuelo  -  P/anta Pozo  ( drenajes de
combustibles,  lubrícantes aceite quemado,  aguas servidas,  gas natural,  etc.),  son
los siguientes:

1)   Optimización de la operación

2)   Toxicidad de /os hidrocarburos

3)   Propiedades físico-químicas.

6.6.6 Criterios

El programa de manejo de efluentes líquidos se sustenta en el  'concepto de
atenuación controlada" de acuerdo con /os siguientes criterios:

1)   Los resíduos o desechos representan una amenaza para e/ medio ambiente.

2)   Las normas legales vigentes permiten tomar las acciones correspondientes.
3)   Utilizar preferentemente productos inocuos al medio ambiente,  es una de las

principa/es opciones para evitar continuar deteríorándo%.

6,6.7 Disposición de efluentes líquidos

Durante la construcción del gasoducto,  se identifican principalmente los siguientes
efluentes líquidos:

1)   Drenajes,  combustibles y lubrícantes.

2)   Aguas servidas.

3)   Fluidos de lavado de materíales,  herramientas y equipos.

4)   Aguas de lluvia contaminadas ( eventualmente).

A).   Drerajes,  combustib/es y lubricantes

t Los drenajes de hidrocarburos se almacenarán en cilindros o tanques,  para  /a
separación del agua,  por gravedad.

1)   El área de manipuleo y transferencia de drenajes,   contará con fondo
impermeabilizado o protegido con geotextil.

2)   El contenido de hidrocarburos de cilindros o tanques no será dispuesto al
medio ambiente.  Su disposición final será, la poza API de la batería 202  -
Portachuelo.

I
3)   De igual forma el drenaje de agua de los tanques portátiles,  será descargado a

la poza API.

4)   No se permitirá disponer ni almacenar drenajes de hidrocarburos en la
superficie o pozas excavadas en el terreno.
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B).  Aguas servidas

1)   Para efectos de diseño del pozo séptico se considera una producción de
efluentes de aproximadamente 20 gln /día por persona.

I
2)   Las aguas servidas provenientes de los baños portátiles serán dispuestas en

pozos sépticos de Portachuelo.

3)   Se evitará que el curso de estos efluentes formen empozamientos,  en el caso
de roturas de /íneas de conducción.

4)   Se, garantizará un nive/  de cloro adecuado antes de  /a descarga del ef/uente,
para evitar /a presencia de agentes víra/es o bacterianos.

S)   Al finalizar la operación,  el pozo séptico será tratado con cloro y cal viva Ca
OH)2.

C).   Aguas contaminadas

1)   Los residuos de aceitosas,  producto del mantenimiento de herramientas y
equipos serán encauzadas por medio de drenajes recolectados en cilindros y
transportados a la poza de separación primaria  (API) de Portachue%.

2)   En el caso de presencia de lluvias;  estas aguas serán encauzadas fuera del
área de trabajo para evitar su inundación.

6.7 Manejo de Residuos

Todas las actividades de Explotación de Hidrocarburos,  y los correspondientes
procesos involucrados,  generan residuos sólidos,  líquídos o gaseosos.

Algunos residuos pueden ser inocuos para el ambiente,  sin embargo rnuchos de
ellos son potencialmente peligrosos.

Entre los principales residuos a generarse durante la construcción del gasoducto
tenemos:

1)   Sólidos Orgánicos:  basura orgánica doméstica y residuos aceitosos  ( waipes,
trapos,  pape%  restos de alimentos,  etc.).

2)   Sólidos Inorgánicos:   basura industrial restos de cab/es envases de
lubricantes,  latas,  p/ásticos,  residuos cemento,  restos de tubería,  escoria de
soldadura,  etc.).

3)   Líquidos:  drenajes o/eaginosos,  ef/uentes químicos y aguas servidas.

4)   Gaseosos:  Gas natural,  gases de motores de combustión.

1

1

1

1
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6.7,1 Criterios

El enfo ue en ue se sustenq q ta e/  Programa de Manejo de Residuos es el de
Atenuación Natural,  que está basado en las premisas siguientes:

1)   Los residuos o desechos representan una amenaza para e/  medio ambiente,
por lo que es necesario,  evitar en  /o posible que estos se generen.

2)   Las condiciones natura/es del medio ambiente tienen cíerto grado de capacidad
para resolver ios posibles daños ocasionados por contaminantes,  pero es

preferib/e su evitamiento.

3)   A la fecha Mercantile Perú Oil &  Gas S.A.  cuenta con un Relleno Sanitario para
desechos no peligrosos,  en la zona de Portachuelo,  que es la alternativa de
atenuación natural.

4)   Utilizar sistemas o productos inocuos para e/  medio ambiente es una de  /as
principales opciones para evitar su deterioro.

5)   Las normas / ega/es vigentes permiten tomar /as acciones correspondientes.

r
6.7,2 Normas legales para manejo de residuos

A continuación se enumeran los dispositivos lega/es que norman el manejo de los

I
principales residuos generados durante las actividades de explotación de
hidrocarburos.

1.  Manejo de Residuos sólidos

1 a)  Manejo de Sólidos Orgánicos

Los tíesechos orgánicos se procesarán utilizando rellenos sanitarios,
incineradores,  biodegradadores u otros métodos ambíentalmente aceptados"  D.S.
046-93-EM':

b)  Residuos Inorgánicos ó basura industrial

Los desechos sólidos  .  inorgánicos deberán ser reciclados o trasladados y
enterrados en un relleno sanitario.   Se prohibe descargar en los ríos,  lagos,

t lagunas,  mar,  o cua/quier otro cuerpo de agua,  basuras industria/es o domésticas
D. S.  046-93-EM':

2.  Manejo de gases excedentes

Toda operación deberá contar por lo menos con un sistema de quemado de gases
para emergencías  (mecheros o f/ares)  o un sistema de venteo que evite nive/es de
contaminación mayores a/os estab/ecidos en !a Tabla N° 2"D.S.  046-93-EM':

6.7.3 Disposición de desechos

Para  /a disposición de desechos no Peli9rosos Provenientes de  /as actividades de
construcción del gasoducto,  se prevé el método de depósitos de desechos,  en
Rellenos Sanitarios.
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Actua/mente,  Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A.  cuenta con un  "Relleno Sanitario",
para desechos orgánicos no peligrosos,  ubicado en la zona de Portach uelo -Este.

Este re/leno es usado para e/  a/macenaje de la tierra o/eaginosa,  restos de

pinturas epóxicas,  imprimantes,  cintas de polietileno,  poliken líquido,  masillas
epóxicas,   antícorrosivos,   dispersantes,   asfaltos,   cemento,  basura industrial y
doméstica,  etc.,  se encuentran ubicados en:

a)  El re/leno sanítario se ha construido en una zona de tablazo,  en un terreno con

topografía p/ana o suavemente ondulante y re/ativamente a/ta,  no está cruzada

por drenajes de lluvias y cursos de agua.

1 b)  La geo/ogía de superficie cump/e con  /a conductividad hidráulica menor de 1 x

106 cm./seg, siendo un depósito arcil/oso.

c)  La napa freática de agua alta estacional se encuentra por lo menós 1,5 m por
debajo del fondo de/ depósito.

Características de la Poza de Residuos

Relleno Sanitario)

Tipo Rectangu/ar

Capacidad Volumen igual a 125m3.

I
Ubicación Terreno p/ano,  a/ejado de canales y cuerpos de

agua  (Portachuelo Este)

Impermeabilización Arcilla natural.

t Materia/  de relleno Se encuentra acumu/ado en un lugar cercano al'

superficíal extraído área,  para permitir el sepultamiento del relleno,  al

término de /a operación.

6.7.4 Procedimiento para destino de desechos

En esta parte del estudio,  se dan pautas para que dicha operación cumpla con las

normas del Decreto Supremo N°  046-93-EM.

A continuación,  se presenta una descripción de los procedimientos adoptados para
e/  manejo de residuos y desechos industria/es.  Ca tecnología seleccionada para
estos fines está basada en los requerimientos de las  /eyes peruanas,  así como en

la disponibilidad de conocimientos técnicos pertinentes.

a).   Sólidos Orgánicos
La basura doméstíca,  conteniendo sustancias orgánicas se dispondrá en el
relleno sanitario de Portachuelo Este,  el mismo que será tratado periódicamente
con bactericidas e insecticidas adecuados,  a fin de controlar  /a propagación de

t gérmenes patógenos.

Los restos de tierra impregneda de petró/eo  (manchada de crudo),  considerado

material contaminante no peligroso,  serán retirados de la zona de trabajo y
dispuestos en la poza de desechos no-peligrosos de Portachuelo Este.
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b),   Sólidos inorgánícos
La basura industrial,  compuesta de restos metálicos,  tuberías en desuso,  etc.,
será trasladada y dispuesta temporalmente en  " patios de chatarra",  para su

posterior comercialización.

Los restos de pinturas epóxicas,  imprimantes,  cintas de polietileno, poliken líquido,
masillas epóxicas,  anticorrosivos,  dispersantes,  etc.,  serán retirados del área de
operaciones,  quebradas y dispuestos en la poza de desechos no-peligrosos de
Portachuelo Este.

c).   Gaseosos

El cumplimiento del plan de mantenimiento de los motores,  incidirá, en la mejor
eficiencia de /a combustión y de esta forma  /a menor emisión de contaminantes.

6.8 Manejo de Tala de la Vegetación t.

Se aprovecharán al máximo,  los caminos existentes,  evitando de esta manera la
tala de /a vegetación con fines de derecho de vía del gasoducto.
De ser el caso,  ésta será se/ectiva,  se cortarán únicamente los árbo/es más a/tos,
evitando deforestar /a vegetación menor,  con  /a finalidad de no quitar /a cubierta
vegetal protectora de !os suelos.

Toda a vegetación deforestada deberá quedar en os alrededores de as
plataformas y caminos de acceso,  con  /a finalidad de volver a ser usada durante /a
etapa de abandono.

6.9 Manejo de Erosión de Sue/os y Estabilidad de
Taludes

t
a)  Construir canaletas de drenaje en los bordes de  /a p/ataforma de ia P/anta de

Tratamiento y encauzarlas adecuadamente para minimizar la erosión por efecto
de  /as Iluvias. 

b)  Estab/ecer zonas de desmonte de área mínima y con protección adecuada.

c)  Posicionar la plataforma con criterios que atenúen los riesgos de corrimiento y
hundimiento de terreno.

d)  Estabilizar las  /aderas con técnicas coherentes a la zona de trabajo  (malias o

muros de contención,   hidrosemillas,   etc.),   que eviten el corrimiento del
terreno.

e)  Evitar el empozamiento de cualquier curso de agua,  natural o artificial.

i f)   El proyecto deberá considerar el mínimo movimiento de tierras.

g)  Se procederá a/a restauración inmediata de  /as zonas desbrozadas o talados
en exceso,  una vez concluída la fase de construcción.
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6.10 Manejo de las Interacciones Socia/es

a)  Se dará fiel cumpiimíento de todos los requisitos legales referidos al derecho
de uso y servidumbres.

I b)  Manten~  ntinuas conversaciones con  / os pob/adores de  /a zona~n,n al
ób~~  de tener un ca~   e m ormacion objetivo,  que evite preócupasioa£s.
mrun a as e os pro a es impactos del proyecto.

c)  Informar claramente las políticas de la empresa con respecto a su interacción
con / os miembros de las comunidades campesinas.

d)  Evitar actividades de tala,  caza y pesca por parte de personal de  /a empresa y
sus contratistas.

e)  Todos /os trabajadores incluidos en el proyecto deberán estar vacuhados contra
enfermedades de la zona.

f)   Todos  / os trabajadores involucrados en el proyecto serán sometidos a una
evaluación médica,  para evifar enfermedades contagiosas,  antes de su ingreso
al proyecto.

g)  Coordinar con  / as aotortidades  /a posibilidad de. estab/ecer una política de
emp/eos temporales en /abores--ac-flrde a su potencial (leñaclores y obreros).

6.11 Recomeridacíones para minimizar los impactos
del Gasoducto Portachuelo  -  Planta Po2o

6.11,1 Construcción de nuevas carreteras

Durante la ejecución del presente proyecto,  no se construirán nuevas carreteras y
se aprovecharán al máximo los caminos existen e.

6.11.2 Levantamiento topográfico,  habilitación de accesos

yp/ataformas en  /a ruta de/ gasoducto

Involucra  / as actividades de topografía y habilitación de plataformas de la P/anta
de Tratamiento, punto de fiscalización y accesos a/a ruta del gasoducto.

Posibies impactos: Recomendaciones para ei manejo:

1
Suelos

11teración del perfil natural del terreno Se aprovecharán ai máximo os
a st o e personal ejecutor  _~~aminos existentes y se ev~ ara el

e os a a~os topograficos accesos m iscriminado de la
razos, l o del gaso u o»   vegetación existente.  De ser necesario

Se estima un ramo e 35 Km solo se cortarán las ramas de los
aproximadamente. árboles existentes.
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Posíb/es impactos: I Recomendaciones para e/ manejo:

A/teración del terreno por e/  tránsito del Evitar e/  tránsito indiscrimínado del
personal,  debido a la compactación de/  personal en áreas de mayor densidad
mismo,     con disminución de a de flora y fauna.

ermeabilidad.

Desbroce de  /a escasa cobertura vegetal Se evitará e/   desbroce en áreas'
protectora contra /a erosión, consideradas protectoras de a ,

erosión.

Interrupción de pequeños cursos de agua En el cruce de cursos de agua se
durante los trabajos topográficos,  construirán instalaciones con os
habilitación de plataformas y acceso a/a regímenes naturales de estos cursos,
ruta del gasoducto. evitando  / a erosión e interrupción de

sus lechos.

Ma/a disposición de basura orgánica y_Los desechos de basura or ánica
doméstica,     dejados por personal omesticá-   seran co/ectados en ~

operativo durante los trabajos de campo.    ec es a ecua s y ispuestos
fina i ano e

L

Ma/a disposición de basura inorgánica e Los desec os de basura inorgánica e:

industrial,  dejados durante los traba jos industrial serán co le c ta dos para su

previos al tendído y construcción del comercialización o disposición final en :

gasoducto  (restos de tubería,  accesorios,  el relleno sanitario de Lagunitos.
soldadura,  etc.)

Durante a habilitación de vías de :
acceso deberá aplicarse  /a tecnología
o métodos apropiados para evitar
desbordes canalizaciones erosiones.  :

Ecolo ía  - Fiora

Alteración de la f/ora del desierto debído Limitar el desbroce de veqetación a/o `
a la eliminación parcial de matorrales,  mínimo necesario,    utilizando los

lantas rastreras árboles en la  /ocacíón.   accesos existentes.

Eco/o ía  -  Fauna

Alteración del hábitat natural de /a escasa Dar charlas de inducción al personal
fauna. obre conservación de ora v fauna.,
Incremento de ruidos por trabajos Priorizar los trabajos en forma diurna.
topográficos y habilitación de accesos,
que podría ocasionar el ahuyentamiento
de  /a escasa fauna en el entorno del área
de trabajo.

I
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Posib/es impactos: I Recomendaciones para el manejo:

Eliminación de nidos y madrigueras de Minimizar el transporte nocturno.
fauna silvestre.

Utilizar accesos existentes.

Dar charlas de induccíón al personal ;
sobre conservación de flora fauna.

As ectos Socio  -  Económicos Cu/tura/es

Debido a la presencia de personal de las Motivar al persona/  para el consumo

compañías contratístas se incrementará de alimentos de  / a zona respetando
ligeramente el comercio en as zonas hábitos y costumbres ancestra/es,  así
a/edañas al /ote. como / as normas de urbanidad.

Se favorecerá y se dará oportunidad de Dar charlas a/os pob/adores indicando
mano de obra local a un pequeño grupo la realidad de las oportunidades de
humano masa aboral),   durante las trabajo.
actividades del Proyecto.

6.11.3 Transporte

Involucra el transporte de equipos,  materiales,  accesorios,  tuberías y niplería,
máquinas de so/dar,  de corte y sus accesorios para  /a construcción del gasoducto;
así como productos químicos,  combustib/es,  lubricantes,  etc.

Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

Factores Humanos

Riesgo de accidente vehicular durante el Se verificará el estado mecánico de las
transporte de materiales y equipos,  etc.;  unidades de transporte,   además se

debido a acciones temerarias,  mal estado efectuará una adecuada señalización
de as unidades de transporte y/o de /as carreteras.
carreteras de acceso o por inadecuada

Se darán charlas sobre manejoseñalización.
defensivo.

Se difundirá el P/an de Contingencia
para casos de accidentes y

emer encias.

Sue/os

Riesgo de contaminación del terreno por Dar charlas de inducción sobre

posibles derrames de combustibles,  transporte de productos químicos e

lubricantes yJo productos químicos, hidrocarburos y se establecerán

procedimientos escritos de trabajo.     
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Impactos sobre: I Recomendaciones para e/ manejo.

Ma/a disposición de basura orgánica y Las basuras orgánica o doméstica
doméstica,    combustibles,    lubricantes,  serán colectados en recipientes
filtros,  waipe,  madera,  etc.,  dejados por adecuados y dispuestos fina/mente en

personal operativo durante el transporte el re/leno sanitario de Lagunitos.

de los mismos.

Mala disposición de basura inorgánica e Los desechos de basura inorgáníca
industríal,  dejados durante e/   tendido y serán co/ectados y transportados para
construcción del gasoducto restos de su comercialización ó disposición final
tubería accesorios so/dadura etc. en ei re/leno industrial del Lote III.

Aire

Durante el transporte de combustib/es,  Se verificará el estado mecánico de las
tuberías,  materia/es,  equipos y productos unidades de transporte,  priorizando  /a
químicos se prevé un ligero incremento reparación de tubos de escape y
de contaminantes gaseosos en el aire por silenciadores.
la combustión incomp/eta en motores de
os vehícu/os y pérdidas por evaporación.   Minimízar el transporte nocturno.

Impacto inevitable de efecto temporal
favorecido por la presencia de fuertes

vientos en la zona.

Eco/o ía  - Flora

Aiteración de la f/ora por la elimínación Usar a/ máximo los caminos existentes
parcial de matorrales y plantas rastreras y minimizar la eliminación de
en la locación,   debido al transporte matorra/es
vehicular.

Dar charlas de inducción ai personal
sobre conservación de flora y fauna.

Eco/o ía - Fauna

i
Alteración del hábitat natural de la escasa Minimízar el transporte nocturno,
fauna y eliminación parcial de nidos y

S madrigueras. Utilizar los accesos existentes

Incremento de polvo,  ruidos y vibraciones Dar charlas de inducción al personal

1 por transporte de vehículos pesados que sobre conservación de flora y fauna.
ocasionan el ahuyentamiento de la escasa

fauna existente en e/ área.

1
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6,11.4 Construcción y montaje del gasoducto.

Involucra el tendido,  soldado de tuberías y niplería,  armado y montaje del
gasoducto;  desde / a P/anta de Tratamiento hasta el Punto de fiscalización.

Impactos sobre: Recomendaciones para el manejo:

Sue/os

Contaminación debido a a mala La basura industrial será colectada
disposición de la basura industrial,  para su comercíalización ó disposición
generadas durante la construcción,  final en el reNeno sanitario del Lote
monta "e soldado del asoducto. III.

Contaminacíón debído a a mala Los desechos de basura orgánica
disposición de basura orgánica,  generada serán co/ectados en recipientes
durante  /as actividades de construcción,  adecuados y dispuestos finalmente en
monta "e soldado del asoducto. el relleno sanitarío de Portachuelo.

Riesgo de derrames o incendios por Dar charlas de índucción sobre
lubricantes o productos químicos transporte almacenaje y manipuleo c1e
combustibles o incendio,    debido a hidrocarburos. Se estab/ecerán
deficiente contro/  ó mala operación en el procedimientos escritos de trabajo y
sistema de almacenamiento, se difundirá el P/an de Conringencia

ara derrames de hidrocarburos.

Aire

Contaminación atmosférica durante a Se usará riego permanente
construcción debido al movimiento de abastecíéndose con cisternas de agua
tierras y generación de polvos. para minimizar la generación de

polvos.

Se dará preferencía a los trabajos
diurnos,    teniendo en cuenta as

condiciones meteoro%gicas de la
zona.

Contaminación por emisión de gases de Impacto inevitable,     muy leve,
combustión,  producido por las maquinas favorecido por  /a predominancia de
de soldar,  corte y de vehícu/os,  durante  /a fuertes vientos en la zona que
insta/ación,  construcción y/o montaje del dispersan inmediatamente los gases
asoducto, de combustión.

Eco/o ía  - F/ora

A/teración de a flora debido a la Se minimizará el transporte Rocturno.
eliminación parcial de matorrales Y Se utilizarán los accesos existentesplantas rastreras en la locación por el

transporte de vehículos y maquinaria Se darán char/as de inducción al

pesada. personal sobre conservación de flora y
fauna.
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Impactos sobre: I Recomendaciones para e/ manejo:

Eco/o ía - Fauna

Alteración de/ hábitat natural de la escasa Se verificará e/ estado mecánico de /as
fauna existente,   por el transporte de unidades de transporte,  priorizando  /a
vehículos y maquinarias pesada. reparación de tubos de escape y

Incremento de ruidos ocasionaría el
silenciadores.

aíruyentamiento de especies en el entorno Se minimizará el transporte nocturno.  ;
del área de trabajo.

Se darán charlas de inducción al

personal sobre conservación de flora y
fauna. 

Destrucción parcial y/o abandonamiento Se minimizará el transporte nocturno.
de nidos y madrigueras.

Se utilizará al máximo los accesos

existentes.

Se darán char/as de inducción al

personal sobre conservación de flora y
fauna.

As ectos Socio -  económicos cu/tura/es

Riesgo de accidente por manipuleo Se darán charlas de inducción sobre
inadecuado de materiales,    equipos,  seguridad y protección del medio
productos químrcos, combustibles,  ambiente y se estab/ecerán
lubricantes,  etc. procedimientos escritos de trabajo.  Se

contará con personal de experiencia
ara traba "os es ecializados.

Riesgo de contaminación radioactiva por Mercantile Perú Oil &  Gas S.A.  exigirá'
exposición durante as pruebas e al contratista,  personal especializado y
inspección de soldaduras de campo por el uso obligatorio de detector de
examen con Rayos X o Gamma. emisiones radioactivas para el

personal involucrado en esta

actividad. Se establecerán
rocedimientos escritos de se uridad.

Debido a la presencia de personal propio Se motivará al personal para el
y de las compañías contratistas se consumo de alimentos de la zona,
incrementará el comercio loca/ en /a zona,  respetando hábitos y costumbres

ancestrales y as normas de

urbanidad.

Se prevé de creación de puestos de Se darán charlas a los pobladores
trabajo temporal para personal de apoyo indicando la realídad de las
en esta etapa del proyecto. oportunidades de trabajo,  sin crear

falsas expectativas.
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6.11.5 Cruce de quebradas y carreteras

Invólucra movimiento de tierras,  tendído,  alineamiento,  soldado de tuberías y
montaje del gasoducto en cruce de quebradas y carreteras.

Impactos sobre: J Recomendaciones para el manejo:  :

Sue/os

Riesgo de roturas del gasoducto en los En todo cruce de quebrada y/o ~
cruces de quebradas y/o carreteras. carretera,     el qasoducto será

protegido,  colocando conductoras para
evitar corrosión,  golpes y presiones
externas ocasionados por el transporte .
vehícular,  durante su operación.

El gasoducto y accesorios serán :
sometidos a programas regu/ares de

mantenimiento.

Se presentará especial atención a la

instalación de instrumentos de control

con  /os correspondientes indicadores y
alarmas.

Riesgo de roturas del gasoducto durante En os cruces de  / as quebradas  / a
e/ periodo de a/ta pluviosidad por no estar tubería estará enterrada y reforzada .
protegido contra el embate de las aguas con muros de cemento bajo lecho,
de lluvia,  sobre todo durante el fenómeno salvo que las condiciones topográficas :
de  "El Niño"  o por no haber seguído los no  /o permitan,  el gasoducto contará
detalles técnicos sobre su enterramiento,   con vá/vu/as de b/oqueo en ambos

ados de /as quebradas.

Se pondrá especial énfasis en la

restauración del derecho de vía y
áreas afectadas por la erosión.

De ser necesario,  en  /os cortes de  /as

laderas se aplicará re/aciones de

pendientes acordes con las

características del terreno.

Riesgo de descontrol y fugas de gas por Por seguridad,   se determinarán os

roturas,     pits de corrosión y límites de presión de trabajo y

sobrepresíones en el gasoducto,  en caso capacidad de transferencia del'
de no contar con válvulas de control en el gasoducto.
cruce de quebradas.

Los operadores del gasoducto
verificarán a presión de trabajo y
recorrerán as instalaciones del

mismo.
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t Impactos sobre: Recomendaciones para e/ manejo.

Se insta/ará y mantendrá en buen
estado de funcionamiento equipos de i
manipuleo, contención, i

contraincendio, limpieza y
recuperación de derrames y fugas,  por
casos de averías o rupturas.

EI gasoducto,  tendrá su propio Plan de

Contingencia para casos de fugas o

emergencias. i

f Ei gasoducto contará con facilidades

para  /a inspección y medición de la
corrosión interna,  así como estaciones
de prueba para la medición del 9rado
de avance de /a corrosión externa.

Contaminación por ma/a disposición de La basura industrial,   comPuesta de
residuos só/idos,   durante a etapa de restos metálicos de instalaciones, :
mantenimiento del gasoducto. tuberías en desuso,  accesorios,  etc.,

será trasladada y dispuesta
temporalmente en el patio de .
chatarra ;   del Lote III,   para su

posteríor comercialización.

Aspectos Socio -  económicos y cu/tura/es

Riesgo de contaminación de quebradas en El gasoducto contará con equipos de
zonas de crías"  por fugas de gas o control y a/armas adecuadas yD roturas del gasoducto. operativas instaladas a lo largo del

gasoducto para operar en forma

permanente.

C~

f
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6.11.6 Revestimiento de protección de a tubería y-
accesorios

Involucra e/  movimiento de materiales,  armado y aplicación del revestimiento y
protección de/ gasoducto.

Impactos sobrer I Recomendaciones para e/ mane

Suelos

Generación de residuos sólidos por Los restos de esmerilado,   arenado,
preparación de  /a superficie del gasoducto restos de soldadura,    etc.,   serán
esmerilado,  equipos,  accesorios fuera de almacenados en cilindros y retirados
uso,  partículas esmeriladas,  etc.) del área de operaciones y dispuestos

en el relleno sanitario de Portachue%.

Generación de residuos líquidos  (aditivos Los restos de pint  _  s xicas
químicos,   pinturas,   etc.)  por limpieza,  i n es,   cintas d O_-
imprimación y revestimiento liou~  o,   antí orroSiVOS dis,versante

etc,   serán-aLo cenados en cilindros y
trans ser dispuestos en

el relleno sanitario de Portachuelo.

Aire

Contaminación,  debido al funcionamiento Se verificará el estado mecánico de /as
de motores de vehículos,   equipos y unidades de tránsporte y equipos.  Se
maquinaria usada para el revestimiento y ejecutará un mantenimiento antes de
protección del gasoducto.   Se prevé un su operacíón, priorizando la reparación
incremento de contaminantes gaseosos,  de tubos de escape y silenciadores.
producto de la combustión interna.

Impacto inevitable de efecto temporal
favorecido por presencia de fuertes
vientos en  /a zona.

Eco/o ía  - Fauna

A/teración del hábitat natural de la escasa Se verificará el estado mecánico de /as
fauna del área,    por trabajos de unidades de transporte,  priorizando la
revestimiento de protección de  /a tubería reparacíón de tubos de escape y.
y accesorios. silenciadores.

Incremento de ruidos,  lo que ocasionaría Se minimizará el transporte nocturno.
el ahuyentamiento de especies en las

Dar charlas de inducción al personalcercanías de las áreas de trabajo.
sobre conservación de flora fauna.

As ectos Socio -  económicos cu/tura/es

Debido a la presencia de personal propio Motivar al personal para el consumo

y de as compañías contratistas se de alimentos de la zona respetando
incrementará el comercio /ocal en /a zona.  hábitos y costumbres ancestrales y las

normas de urbanidad.
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6.11.7 Recupero de  !a tubería no utilizada

Involucra movimiento de matenales y tuberías no utilizadas durante la
construcción de/ gasoducto.

Impactos sobre: I Recomendaciones para e/ manejo:

Sue/os

Contaminación del sue/o,    debido al Se darán charlas de inducción sobre
abandono de restos ó sobrantes de manejo de residuos y se estab/ecerán
material inorgáníco ó industrial,  durante procedimientos escritos de,trabajo.
la eta a de construcción del asoducto.

Aíre

Debido al funcionamíento de los motores Se verificará el estado mecánico de las
de combustión interna,  de los vehículos unidades de transporte y se priorízará
de carga,  equipos de soldar y de corte,  se e/  mantenim "  ato_d.e-tutzQS e escape
prevé un incremento de contaminantes y i enciadores.

gaseosos, producto de la combustión.
Impacto inevitab/e de efecto temporal
favorecido por  /a presencia de fuertes
vientos en  /a zona.

Eco/o ía  - Fauna

Alteración del hábitat natural de la escasa Se minimizará el transporte nocturno.
fauna del área,   por el '  transporte de

Utilizar accesos existentes
vehículos pesados,     maquinarias y

personal ejecutor del trabajo de campo.     Dar charlas de inducción al personal

Incremento de ruidos,  lo que ocasionan el
sobre conservación de f/ora y fauna.

ahuyentamiento de especies en las Se realizará un mantenimiento

cercanías de las áreas de trabajo, adecuado de la flota,  para mínimizar

ruidos molestos por tubos de escape
rotos.

As ectos Socio -  económicos cu/tura/es

Riesgo de accidentes de vehícu/os de Se darán charlás de inducción sobre

transporte de equipos,  debido al probab/e transporte de materiales y equipos,  y
mal estado de /as unidades y/o carreteras se estableceran procedimientos
de acceso o inadecuada señalización. escritos de trabajo.   Se verificará el

estado mecánico de  /as unidades de

transporte,  además se efectuará una

adecuada señalización y

mantenimiento de las carreteras

Debido a la presencia de personal propio Motivar al personal para el consumo

y de as compañías contratistas se de alimentos de la zona respetando
incrementará el comercio local en la zona.  hábitos y costumbres ancestrales y

respetando las normas de urbanidad.
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6.11.8 Acabados,    pruebas hidrostática y puesta en

Operación

Involucra e/ acabado final de soldadura y esmerilado,  las pruebas no destructivas
y pruebas hidrostáticas del gasoducto y sus accesorios desde Portachuelo hasta
Planta Pozo.

1 Impactos sobre: Recomendaciones para e/ manejo:

Sue/os

Contaminación del sue%    por a Los restos de basura or9ánica e

generación de basura orgánica e industrial serán co/ectados en cilindros
industria/  generadas durante  /os trabajos y transportados para su disposición
de acabados y prueba hidrostática,  final en rellenos sanitarios del
restos de tuberías,     accesorios,  Lote III,

1 soldadura, partículas esmeriladas,
revestimientos,  pinturas,   trapos,   waipe,
grasas,    aceites residuales,    guantes,
lebes bo/sas de lástico etc.

w
A uas subterráneas

Generación de aguas servidas Se usarán casetas sanitarias portátiles'
proveniente de la permanencia de a y los efluentes serán dispuestos en el
masa laboral durante  / as acrividades de pozo séptico de a Batería 202-
acabados y prueba hidrostática. Portachue/o.

Se rea/izará mantenimiento

permanente a las instalaciones
sanitarias y se prohibirá el uso de

cual uier otra área como letrina.

Aire

Contaminación por emisíones gaseosas,  Se verificará permanentemente el

producido por los equipos de combustión estado mecánico de las unidades de
interna durante as operaciones de transporte.
acabados,  pruebas hidrostáticas y puesta

Impacto temporal,  favorecido por la
en operación,

presencia de fuertes vientos en ia

zona.

Eco/o ía  - Flora

Eliminación parcial de matorrales y Minimizar el transporte nocturno.

plantas rastreras por movimiento de
Utilizar los accesos existentes.

equipos y transporte vehicular.
Se darán charlas de índucción al

personal,  sobre conservacíón de f/ora ~

y fauna.
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Impactos sobre: Recomendaciones para e/ manejo:

Eco/o ía  - Fauna

A/teración de/ hábitat natural de  /a escasa Dar charlas de inducción al personal.
fauna existente,   debido a/as pruebas sobre conservación de flora y fauna.
hidrostáticas y puesta en operacíón dei

Se verificará e/ estado mecánico de /osgasoducto,  ocasionaría el ahuyentamiento
motores y buen estado de los tubos dede espeues que habitan en las cercanías
escape y silenciador.del área de trabajo.

6.11.9 Desmovilización

i Invo/ucra el desarmado de e ui os e insta/aciones usado9 P s durante la

construcción;   así como la desmovilización de  /os mismos al término de  / a
construcción y pruebas del gasoducto.

Impactos sobre: Recomendaciones para e/ manejo:

Sue/os

I Desbroce de  /a escasa cobertura vegetal Se evitará el desbroce en áreas
rotectora contra  /a erosión. consíderadas rotectoras de /a erosión.

I
Interrupción de pequeños cursos de agua En el cruce de cursos de agua se

durante los trabajos topográficos,  construirán insta/aciones con los
habilitación de p/ataformas y acceso a/a regímenes naturales de estos cursos,
ruta del gasoducto. evitando  / a erosión e interrupción de

sus /echos.

Generación de residuos sólídos durante la Los desechos de basura orgánica serán

1 etapa de desmovilización. colectados en cilindros y dispuestos
finalmente en el relleno sanitario de

Portachuelo.

Los desechos de basura

seránco/ectadospara su comercialización o`

disposición final en el relleno sanitario

del Lote III.

Aire

Debido al tránsito de vehículos para la Se verificará el estado mecánico de las
desmovilización de maferiales,  equipos y unidades de transporte.
productos químicos,  se prevé un ligero

Impacto de efecto temporal favorecidot incremento de contaminantes gaseosos
en el aire como producto de a

Por /a presencia de fuertes vientos en  /a ,

combustión incompleta en motores.
zona.

r
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r Impactos sobre: I Recomendaciones para e/ manejo.
Eco/o ía  - Flora

Riesgo de derrames de combustibles y/o Dar charlas de inducción sobre
productos químicos,  con la consecuente transporte de productos químicos e.
contaminación de /a f/ora. hidrocarburos, se estab/ecerán

procedimientos escritos de trabajo.  P/an
de contingencia para mitigación de
im actos.

Alteración de  !a f/ora,  debido a incendios La empresa organizará reuniones de
por ma/a operación e incump/imiento de seguridad y charlas de inducción
normas de segurídad durante a previas al inicio de  /a desmovilización
desmovilización. de los equipos.

Se establecerán procedimientos de
acción sobre primeros auxilios, `
prácticas contraincendio,     uso de
implementos de seguridad,   distancias

seguras,     seguridad durante ei

transporte y a/macenamiento de

I
combustib/es roductos uímicos.

Eco/o ía  -  Fauna

Incremento de ruidos y vibraciones Se minimizará el transporte de
generados por el transporte vehicular,  desmovilización nocturno.
durante  /os trabajos de desmovilización,
lo que ocasionan e/ ahuyentamiento de la Se utilizarán al máximo los accesos

escasa fauna dentro de/   áreas de existentes.
inf/uencia.

Se darán char/as de inducción al

persona/  sobre conservación de flora y
fauna.

Alteración de la fauna,  debído a incendíos La empresa organizará reuniones de
por ma/a operación e incumplimiento de seguridad y charlas de inducción
normas de seguridad,    durante a previas al inicio de  /a desmovilización
desmovilización, de los equipos.

Se establecerán procedimientos de
acción sobre primeros auxiJios,
prácticas contraincendio,     uso de
implementos de seguridad,   distancias

seguras,     seguridad durante el

transporte y almacenamiento de

combustibles y productos químicos.
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Impactos sobre: I Recomendaciones para e/ manejo:

Aspectos Socio - económicos y cu/tura/es

Riesgo de accidente por manipu/eo Se darán char/as de inducción sobre
inadecuado de equipos durante el seguridad y medio ambiente.    Se

N desmontaje, establecerán procedimientos escritos de

Riesgo de accidentes por mala operación
trabajo sobre normas de seguridad.

e incumplimiento de normas de Se contará con personai de experiencia
seguridad,   durante la desmovilización,  para trabajos especia/izados.
pérdidas de horas hombre.

Debido a/a presencia de personal de  /as Motivar al personal para el consumo de

1
compáñías contratistas se incrementará el alimentos de la zona respetando
comercio en  /as zonas cercanas al lote hábitos y costumbres ancestra/es y

respetando /as normas de urbanidad.

1

1

t

t

t

t
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7.   PRt3GRAlaA DE MONITOREO

7.1 Evaluación Actual

Mercantile Perú Oil &  Gas S.A.,  al encontrarse operando antes de la promulgación
del D.S.  046-93-EM,  ha cumplido con elaborar,  el Programa de Adecuación y
Manejo Ambiental  (PAMA),  dentro de él se incluye un cronograma de actividades
para un período de 7 años.

Como parte de  /as actividades de participación del medio ambiente,  se encuentra
el correspondiente Monitoreo de Efluentes líquidos y Emisiones Atmosféricas.
Para lo cual se han definido tres puntos de monitoreo,   de acuerdo a las
recomendacíones del PAMA.

Actualmente se ejecuta un programa de monitoreo trimestral de los efluentes
líquidos y calidad de aire en la zona de Portachuelo y Overales.

7.2 Estándares Ambientales Vigentes
Los estándares nacionales vi entesg que norman el contenido de contammantes en
los cuerpos receptores son los siguientes:

I
7.2.1 Contami nantes en el aire

t Las concentraciones máximas aceptables de contaminantes en el aire,  están
incluidas en e/  Reg/amento para  /a Protección Ambiental en  /as Actividades de
Hidrocarburos,  D. S. 046-93-EM,  Tab/a NO 2.

Concentración máxima aceptable

Parámetro Límites Recomendados

Contaminantes Convenciona/es

Partículas, promedio 24h
120 ugIm3

Monóxido de carbono,   promedio 35 mg/m3 15mg1m31h/ 8h

Gases Ácidos
Ácido sulfídrico  (H2S), promedio ih 30 u/m3
Dioxido de Azufre  (S02),  promedio 300 ugIm3
24h

Óxidos de Nitrógeno NOx), 200 ugIm3
romedio 24h

Com uestos Or ánicos

Hidrocarburos, promedio 24h
15000 ugIm3
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7.2.2 Efluenteslquidos

Las concentraciones máximas de los parámetros de efluentes líquidos provenientes
de las actividades de hidrocarburos están defínidas en la R.D.  030-96-EM/DGAA.

Niveles Máximos Permisib/es de Emisión de Efluentes Líquidos
R. D.  030-96-EM/DGAA

t Parámetro Va/or en Va/or Promedio

cua/quier Anual

momento

PH Ma yor que 5, 5 y Ma yor que 5, 5 y
Menor ue 9 Menor ue 9

Aceites y Grasas mg/l)   para 50 30
vertimientos en el mar.

Aceítes y Grasas mg/I)   para 30 20
vertimientos en aguas
continenta/es.

Bario m/I 5,0 3,0

Plomo (mg/l) 0,4 0,2

A).   Calidad de aguas en el cuerpo receptor (mar)
Los efluentes líquidos que se descarguen al mar,  estarán enmarcados dentro de
los alcances de la Ley General de Aguas,  clasíficadas como Clase VI:  Aguas de
zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa y comercial.

En  /a tab/a a continuación,  se detal/an  /os estándares naciona/es vigentes de
calidad ambiental para aguas marinas de C/ase VI,  contenidos en e/ DS 007-83-SA
del 11-03-83, para cada uno de los elementos polucionantes sujetos a control.

Estándares Nacionales

Polucionantes Dispositivo Legal Límite Permisió/e
en e/ Cuerpo Receptor: en e/ Cuerpo

Receptor

A ua Marítima

i PH No ha No ha

Conductividad No ha No ha

Sólidos Totales Disueltos No ha No ha

Aceites rasas DS 007-83-SA No citado

Cloruros DS 046-93-EM Exce to en mari
Cadmio DS 007-83-SA 4 mg/m3
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Po/ucionantes Dispositivo Lega/    Límite Permisib/e
en el Cuerpo Receptor: en el Cuerpo

Receptor
Bario No ha No citado

Cromo DS 007-83-SA 50 m/m3I Mercurio DS 007-83-SA 0,2 mIm3
Plomo DS 007-83-SA 30 m/m3

D. B.O. DS 007-83-SA 10 m/l

Oxí eno Disue/to DS 007-83-SA 4 m/l
Fósforo No ha No citado

Coliformes Totales DS 007-83-SA 20.000 NMP/IOOmI

7.3 Monitoreo Ambiental Realizado

Para efectos del presente Estudio,  durante el traba1'o de camPo se realizó un
monitoreo ambíental in situ de calidad de aire,  aguas y sue/os,  condiciones
meteorológicas y ruidos,  se adjuntan  /os resu/tados en e/ siguiente cuadro:  Ruidos
y Meteorología.

Análisis de Calídad de Aire

Portachue/o/Overa/es

Partícu/as Tota/es ug/m3
Estaciones de Muestreo

en Suspensión
PTS

ug/m3 S02 NOx H2S  -   CO

P-1 SOTAVENTÓ 147 64 2,12 21,66 3,50
Batería NO 202  - Portachue%

P-1 SOTAVENTO 150 55 2,30 16,40 3,30
Estación de Bombas 59

Overales

Límites Permisib/es 120 300 200 30 1.5

i

i
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Condiciones Meteorológicas
Batería NO 2021 Portachue/o

Velocidad y Dirección del viento 3,3 m/s  - SN
predominante

Temperatura Ambiental promedio 28,30C

Humedad Re/ativa  % 74

Análisis Físico Químico de Muestra de Agua

Que rada Overa/e

Parám etros Poza Expresado
en:

H 6 9

Conductividad E/éctrica 153 500 uS/cm
Só/idos Tota/es Disue/tos 1800C 107 450 m/l
Cloruros 20000 m CC/l

I
Sulfuro de Hidró eno 0 01 m/!
Aceites Grasas 0 80 m/l
Bario 0,022 m  /l

t Cadmio 0 01 m  /1
Cromo 0 01 m  /I

1 Plomo 0,017 m/I
Mercurio 0, 0002 mg/I

Análisis Físico Químico de Muestra de Suelos
c ue/o

Parámetros Pozo Expresado
en:

PH 7,3
A'   s 0 50 u/
Bario 0 15 U9/9'
Cadmio 01216 u  /

I
Cromo 0 033 u/
Plomó 1,446 u  /

Mercurio 0, 002 ug/

j

L
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1
Mediciones de Ruido

Portachue/o/Overales

Nive/es de Ruido en dB

Estaciones de Bat.  202 Portachue/o Est,  de Bombeo 59
Muestreo

Overa/es

Mínimo Máximo Mínimo Máximo

Oficina 70 72

Adminístrativa

A 10m 70 83 80 83

1 A 15m 68 75 76 82

A 100m 66 73 71 gp

7.4 Pro rama de N/onitoreo Propu9 esto

Dentro de/ área de influencia,  se ejecutará un programa de monitoreo de ef/uentes
líquídos en el cuerpo emisor,  emisiones gaseosas y calidad de aire,  teniendo en

cuenta la magnitud del proyecto y las condicíones meteorológicas,  en concordancia
con los protocolos y la legislación vigente.

7.4.1 Emisiones gaseosas y calidad de aire  (inmisión)

A).   Puntos de muestreo

Emísiones Inmisión
pto.  de

Parámetro
Estación de P/anta de

Compresores Tratamiento
Fiscalización Frecuencia

Scrubber)
i**)

Caudal X X Mensual

Cromato rafía X Trimestral

Partícu/as X X X Mensual

CO X X X Mensual

S02 X X X Mensual

HzS X, X X Mensual

NOx X X X Mensual

I Hid. No X X X Mensual
metanos

Parámetros X X X Mensual
Meteorológicos
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Se medírá en la misma fuente de emisión.

Se medirá a 300 metros, en la dirección del viento y a una a/tura de 1.50 metros de la fuentede emisión.

Los parámetros Meteorológicos son:

Velocidad y dirección predominante del viento.

Temperatura y humedad relativa

B).   Técnicas de muestreo y análísis

Las técnícas de muestreo ara Calídad dp e Aire y analisis de emisiones gaseosas y
determinación de calídad de Aire,  a adoptarse son,  las correspondientes a/as

1 Normas EPA  (Environmental Protection Aqency).

Parámetro I Método EPA

Caudal 2A,  2C,  2D

Cromatografía 18

HZS 15

Para el análisis de H2S en inmisión  (calidad de aire),  se regirá por los Estándares
ASTM.

7.4,2 Efluentes líquidos

A).   Puntos de muestreo

Los puntos de muestreo propuesto de efluentes líquidos y cuerpo receptor se

1
señalan en el cuadro siguiente.

Planta de Tratamiento/Trampa raspatubos  (Pto.  fiscalización)
Puntos y Frecuencia de Muestreo

Ef/uente Cuerpo
Punto de

Drenaje Receptor Frecuencia
Muestreo

Compresor X X Mensual

Scrubber X X Mensual

Poza API X Mensual

1

1
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B),   Técnicas de muestreo

Las muestras de os ef/uentes líquidos serán obtenidos,   de acuerdo a los
protocolos de monitoreo del MEM y EPA.

C).   Métodos de análisis

Los métodos de análisís propuestos son  / os correspondientes a!   Satandard
Methods for the Examination of Water and Waste Water"  1992,  que contienen los

1
criterios técnicos establecidos por el American Public Health Association,   The
American Water Association y The Water Environments Federation:

Parámetro Método

Caudal Ba/ance

Temperatura 25508

PH 4500H

Conductividad 2510

1 TSD 2540C

Cloruros 4500 CI

Aceite y grasas 55208

Plomo 3111 B ó C

3500-Pb D

31138

Cd 31138,  3111BóC

Ba 3111 D,  31138

H9 3112B

Cr 3500-Cr D

31118,  3111C,  31138

Nota: Normas EPA

Pág.112



S ooolie

r PLAN DE CONTINGENCIA
w

8.1 Introduccíón

En este capítulo,  se presentan los lineamientos básicos de los procedímientos que
la empresa Mercantile Perú Oil &  Gas S.A.  deberá adoptar ante contingencias que
pudieran afectar al personal,  las instalaciones y al medio ambiente.

Es necesario mencionar,   que durante a construcción de/   gasoducto as
posibilidades de que ocurra un derrame de combustib/es son mínimas,  es por elio
que ante cua/quier derrame se deben seguir /as reeomendaciones contempladas en
el presente Plan.

8.2 Objetivos del P/an

Establecer una organización y los procedimientos adecuados;   así como,
proporcionar  /a información requerida para brindar una respuesta adecuada y
oportuna ante una situación de emergencias probables que pudieran presentarse;
tales como,  fugas de gas,  derrames de productos químicos y combustibles,
incendios,  exp/osiones,  accidentes y/o fenómenos natura/es,  en toda e/  área de
influencia;  utilizando,  de/ modo más eficiente,  los recursos internos de /a empresa
y coordinando /os apoyos externos.

8.3 Criterios
1

En el presente plan,  se dan  /os criterios básicos que deberán ser considerados en
e/ P/an de Contingencia integral y son / os siguientes:
1.   Constituir un documento esencial,  para el control de siniestros y emergencias,

con el objeto de minimizar  / os efectos dañinos en  /as personas,  sa/ud y el

medio ambiente,  resultantes de un accidente.

2.   Estab/ecer un procedimiento formal y escrito que descríba  / as acciones a

tomar,  en el caso de un accidente mayor,  o posible accidente potencial que
plantee una amenaza a/a salud humana y/o al medio ambiente.

3.   Clasificar los tipos de emergencias por categorías de acuerdo a su magnitud y
extensión.

4.   Optimizar el uso oportuno y adecuado de  /os recursos humanos y materiales
comprometidos con el control de fugas de gas,  derrames de productos químicos
y otras emergencias,  unificando los criterios operacíonales y centralizando las
acciones en el control de las emergencias mediante una sola unidad operativa.
Disponer de un cuadro de Organización de Respuesta actualizado.

S.   Realizar un Estudio de Riesgo inherente al Proyecto,  el mismo que deberá ser

parte integral del Plan de Contingencia.
6.  Identificar mediante un plano,  las áreas críticas dentro y fuera de  /as áreas de

manifold,  P/anta de Tratamiento,  tramo del gasoducto,  punto de fiscalización y
otras insta/aciones.
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1
8, 4 lnfraestructura

Deberá considerarse  / a información necesaria sobre aquellas insta/aciones que
forman parte del Plan de Respuesta a las emergencias tales como:

a.   Características genera/es de  /a Planta de Tratamiento,  gasoducto y punto de
fiscalización.

b.  Procedimiento de control durante / as emergencias operativas.

1
8.4.1 lnfraestructura contra incendios

a.  Sistema de a/macenamiento de agua.

b.  Sistema de abastecimiento de agua.

c.   Adjuntar p/ano de distribución de equipos portátíles contraincendio.

8.4.2 Tnfraestructura médica

a.   Capacidad frospitalaria en  /a cíudad de Ta/ara.

t 8.5 Equipamiento

2.   Estab/ecer un inventario de equipos  /os cua/es deberán estar distribuidos de
acuerdo a/ tipo de emergencias.

2.   El responsable del área de mantenimiento,  deberá incorporar en su programa
anual la inspección y mantenimiento de  /os equipos de control y recuperación
de derrames y otros a utilizar en el control de /as emergencias.

3.   Establecer un área,  para la disposición final de la tierra contaminada con

i rocarburos.

8.6 Entrenamíento de/  Personal

Deberá rncluir los siguientes aspectos para a capacitación del personal
in volucrado.

1.  Incluir en el ro rama anual de entrenamiento a!P 9 personal involucrado en el
P/an de Contingencias,  indicando tipo de emergencia,  posib/es  /ugares,  fechas

tentativas,  acciones a tomar,  mareria/ a utilizarse de acuerdo a/a emergencia.
2.   Confeccionar un formato para reportar la secuencia y poder evaluar la práctica

del entrenamiento.

3.  Clasificar los derrames ó fugas de hidrocarburos,  por categorías de acuerdo al
volumen y el área dañada. ~

4.  Incluir /a relación del persona/ que ha recibido entrenamiento para el control de

derrames,  indicando su dirección y teléfono con  /a finalidad de ser ubicados en

caso de producirse una emergencia.

5.  Llevar estadísticas de los derrames en /as cuales se debe considerar las causas,
magnítud,  zonas afectadas,  para determinar su frecuencia a fin de determinar
los riesgos y elaborar programas de capacitación y entrenamiento.
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El Pro ramag de Entrenamiento debera incluír la capacitación del personal de
mantenimiento,   operaciones,   seguridad y transportes en el uso y manejo
adecuado de los equipos de control y recuperación de hidrocarburos.

8.7 Información y comunicaciones

1.   Defínir las personas responsables,  que debe proporcionar la información en
forma oficial a la empresa Auditora para que esta efectúe el informe preliminar
a/a DGH.  Confeccionar un formato,  indicando tipo de incidente,  lugar,  fecha y
hora,  causa aparente,  daños humanos y materiaies,  acciones tomadas para
conjurar e/ derrame,  mitigación y restauración de /a zona afectada.

2.  Definir / a persona responsab/e,  que debe comunicar a/a Dirección General de
Hidrocarburos  (DGH)  dentro de 48 horas de haber ocurrido un incidente,
indicando el número telefónico,   fax,   dentro del directorio de contactos
externos.

3.   Garantizar que  / a información requerida sobre las condiciones climáticas,
dírección y ve/ocidad del viento,  dirección y ve/ocidad de  /a corriente marina y
la temperatura de superficie de/ mar sea alcanzado en forma oportuna.

8.8 Plan de Acción

8.8.1 lndice y actualizacíón

Contendrá un índice donde se ubicará rápidamente,  los aspectos que contiene el

1 Plan,  así como la información sobre ! as últimas actualizaciónes.

8.8.2 Distribución

Se presentará un cuadro ue conten a la información de qui9 9 enes tienen copía de
este Plan y la numeración de cada ejemplar distribuido.

Empresas -  Organismos Persona Responsab/e N° deI I Ejemp/ar

Empresa constructora 1

Gerente de 0 eraciones

Empresa constructora 1
Su ervisores

Empresa constructora  - 1

Coordinador de Se uridad

Em resa constructora  -  Médico 1

1
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1
Empresas -  Organismos I Persona Responsab/e NO de

Ejemp/ar

Mercantile Perú Oil &  Gas S.A. Pedro Timaná j

Mercantile Perú Oil &  Gas S.A. Hector Cornejo 1

Mercantile Perú Oil &  Gas S.A. Daniel Velasquez 1

Petroperú Magdaleno Saavedra 1

Sa etp Manuel Valencia 1

t Graña y Montero Federico Noguera j

EEPSA Carlos Chávez 1

Pérez Compac Leandro LóPez 1

Osinerg Reynaldo Siancas 1

D. G. H. Pedro Tousett 1

8.8.3 Contactos internos y externos

Se elaborará una relación pormenorizada de todas aquellas personas de la
empresa o de terceros  ( oficiales y particulares)  a quienes se deberá o podrá
recurrir para el período inicíal de respuesta y también para el más extenso
contención,  monitoreo,  restitución,  limpieza de un derrame,  etc.).

MPOG/  Entidades N.ombre de /a Dirección Y tetéfono
persona Encargada

Líder del Proyecto Pedro Timaná Centro Cívico 190 Talara
383568-990584

Finanzas María Miñan Mercantile Perú Oil  &  Gas S.A

Lima

014-2227850 anexo 241

Cogística Mario Martínez Centro Cívico 190 Ta/ara

383568

Jefe de Medio Ambiente Daniel Velásquez Centro Cívico 190 Talara

383568-677442

Policía Nacional Talara Cmte.  Sotomayor Av.  B s/n 382315
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MPOG/  Entidades Nombre de /a Dírección y te/éfono
persona Encargada

Dírección Re9iona/ de Víctor Vera Rosas El Chipe Piura 326390
Energía

Subprefecto Talara Mateo Chávez Quiroqa Talara

Fuerza Aérea del Perú César Pereda Ruiz Villa FAP 383637

Defensa Civil Talara Luis Romero Punta Arenas D-5 382748

Capitanía de Puerto Javier Olivares Talara 381704

Clínica TRESA Rogelio Trelle Av,  A 108 382213
Saavedra

D. G. H.  Lima Pedro Tousett Av.  Las Artes 260

1 D.G.A.A. Julio Bonelli Av.  Las ArtOes 260
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8.8.4 Responsabilídades

Se establecerá la estructura organizativa y de responsabilidades individua/es en
materia de contingencias y se aplicará el Sistema de Comando de Accidentes.

a)  Notificación Interna

I ORGANIZACIÓN LOCAL PARA EMERGENCIA

Ing. Pedro Timaná

Coord. Local

Ing. Danre[ Velasquez
Jefe Grupo Responsable

f Ing. Javier Portuguez
Sub Grupo

Operaciones

In  .Haroldg Aleman Sr.  Victor Oblea
Jefe Brigada CI

Jefe Control Derrame

i

i
Prrmeros Auxilios Pitoneros Operador Extintor Protección de Equipos Movimiento de tierras
Flor Amaya luan Vega Rolando Steele Pedro Vi[lar Eduardo Aguayo

Mario Saavedra
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b)  Notificación Externa

ORGANIZACIÓN

Daniel Velasquez
Coord. Local Emergencia

r

Javier Portuguez
Coordinador Proyecto

Narold Aleman

Encargado
Operación

Pedro Timaná

Gerente General

Gladys Gamero

Asistencia Adm.

Mercantile

OSINER GH-PIURA ERUPETR TAR PIURA

Ing. José Robles Ing. víctor Vera Rosas Ing. Rafael Samaniego Ing. Alberto Koo
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8.8.5 Entrenamientos

1
Se recomienda efectuar r lpo o menos dos versiones de los síguientes aspectos.
a.   Prevención de accidentes

b.  P/anes de Contingencias

c.   Prácticas de evacuación por incendios,   inundaciones,  sismos y eva/uar  /a
práctica para registrar el tiempo récord de evacuación  (preparar plan).

d.  Prácticas de combate de incendio de combustib/es,  registro de  /as deficiencias

i y necesidades de equipo  (preparar plan).
e.   Prácticas de primeros auxilíos ( preparar curso práctico).

8.8.6 Evacuación

Se estructurará un procedimiento específico para una evacuación rápida del
personal propio y de terceros,  por vía terrestre o aérea de acuerdo al tipo de
emergencia y/os casos en los que se produciría.

8.8.7 Estrategias de respuesta

Se considerará objetivos realistas de respuesta,  los mismos que deben tener en
cuenta las límítaciones impuestas por el tipo de contingencía,  los equipos y el
medio ambiente afectado.
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Procedimiento de Emergencias

Notificación del

Incidente

Operador de

Tumo
Acciones para

controlar la

emergencia

Supervisor Responsable

Puede

manejario Si

con sus Proceda
recursos

i No

Infarrne sobre las

Acciones al Jefe Proy.
Solicitar ayuda a

Coordinador Proyecto

Si

la
uede manejarlo Proceda
on recursos de

zona

No Contadar con

Coordinador General

Active el Plan de Acción

General de Contingencia

1 Informar a OSINERG.

Prepare El infomie Final

de la Corrtingencia
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8.9 Informacion de los Recursos

8.9.1 Inventario de recursos

Incluirá la fuente e inventario de equipos, puntos de ubicación, puntos de control y
operaciones de emergencias.

IIIVENTARIO DE RECURSOS

Equípo I Lugar I Capacidad I Cantidad  ~  Observaciones

Extintor Bat.  202 350 lbs 3 Eqúipo fijo

Extintor Estación 59 350 lbs 1 Equipo fijo
Overales

Extintor Portacamp 30 lbs 4 Equipo fijo
Portachuelo

Extintor Oficina 30 Ibs 4 Equipo fijo
Portachue/o

Extintor Almacén 30 lbs 4 Equipo fijo
Portachuelo

Extintor Planta 30 lbs 2 Equipo fijo
Generación
E/éctrica

Extintor Taller mecánico 30 lbs 1 Equipo fijo

Camión Cerca taller 450 lbs 1 Equipo móvil
Contraincendi mecánico

1
Extintor Camioneta de 30 lbs 3 Equipo portátil

recorredores

Cargador Cat/950 1 Equipo móvil
frontal

t P/anta de

Tratamiento

Punto de

Fiscalización

Campamentos

Vehícu/os

Otros
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8.9.2 Contratistas

Re/ación de a ue/las cíq as.las cuales se puede recurrir en caso de emergencia,
tanto para apoyo de personal como de maquinarias y herramientas.

Relación de contratistas para el apoyo logístico

Entidad ó Nombres y Apellidos Te/éfono Dirección
Compañía Responsab/e

Cía.  LIMKAR Ivan Lím Way 616601 Urb.  Vencedores G-

13

Petro erú Ma daleno Saavedra 383006 Av.  Bolo nesi s/n

Sapet Manuel Valencia 385859 Zona Industrial

i Talara

Graña y Federico Noguera 381570 Campamento
Montero Manta

EEPSA Carlos Chávez 384131 Base Verdún

Pérez Com ac Leandro Ló ez 381803 Av.  Bolo nesi s/n
Petrotech Raúl Nuñez 393105-1133 Negritos

8.9.3 Áreas sensib/es de impacto potencial

El Plan deberá contener lo síguiente:

Hojas de datos de seguridad de los materiales comprendidos.
Datos generales acerca del clima  ( vientos,  lluvias,  fenómeno de  " El Niño";
etc.),  preponderantes y en función de estadísticas de períodos significativos de
las áreas que son motivo de preocupación.
Información detallada adicíonal específica a/a operación.

8.10 Lineamientos para e/   P/an de Contingencias
Contraincendios

Se deberá disponer de los siguientes sistemas y facilidades para el respectivo
contro/ de incendios.

1)   Infraestructura contraincendios

Los sistemas de protección contraincendio,  para  /a Planta de Tratamiento y Punto
de Fiscalización,  comprende lo siguiente:

a)  Tanque de almacenamiento para agua

b)  Sistemas de bombeo
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c)  Sistemas de distribución de agua a presion para proveer al sistema de combate
contraincendio por agua  (redes de rociadores,  hidrantes y monitores)

d)  Sistemas de distribución de agua a presión para proveer al sistema de combate
contraincendio por espu .ma  (redes de rociadores,  hidrantes y monitores)

e)  Extintores de PQS (polvo químico seco) y HFC (compuestos clorados).
La operación de los equipos pueden ser manual (hidrantes,  monitores,  cámaras de
espuma,  anil/os de enfriamiento de tanques atmosféricos)  y automáticos  (redes de
rociadores de agua y espuma).

f)   Detectores de gas,  fuego y humo

Detectores de gas tipo absorción de rayos infrarrojos calíbrab/es a nivel y a
las características del gas a detectar,  lo que asegura una respuesta rápida a
la presencia del gas.

Detectores de fuego tipo mú/tip/e sensado,  con sensores infrarrojos y
u/travio/eta combinados,  ca/ibrados para detectar /a radiación de llama.

Detectores de humo tipo ionización, para detección de incendios en salas de
control.

g)  Alarmas y botones de incendio

Se insta/ará a/armas multitono,  a fin de alertar sóbre distintos tipos de emergencia
o estado operativo del sistema de contra incendio.

2)   facilidades contrarncendio

Adjuntar un p/ano de distribución de /os equipos y accesorios contraincendio;
así como,  detallar /as características de cada uno de el%s:

a)   Unidades de bombeo  (capacidad y presíón de trabajo)
b)   Mangueras y accesorios contraincendios.

c)   Monitores portáti/es

d)   Equipos portáti/es de ap/icación de espuma contraincendio.

e)   Extintores portátiles y rodantes.

f)   Extintores portátiles de agua presurizada.

3)  Procedimientos para Controi de Incendios

Deberá contar con los siguientes  /ineamientos administrativos para que todo
el personal conozca y se desempeñe en forma eficíente ante cualquier
emergencia.

a)  Descripción de responsabilidades de /as unidades y participantes

b)  Distribución de  / os equipos y accesorios de contraincendios en  / as
instalaciones.

c)   Dispositivos de alarmas y acciones para casos de emergencia.

d)  Dispositivos de evacuación interna y externa.

e)  Organigrama de conformacíón específica de las brigadas,  en las que se

incluye e/ apoyo médico.
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Aspectos adiciona/es que deberá incluir e!  P/an de Contingencias
contra incendios.

a)  Agilizar programas anuales de capacitación y entrenamiento de campo
para todo el personal.

r b)  Revisar frecuentemente la operatividad de  /os equipos a ser utilizados
para hacer frente a emergencias y desastres,  así como difundir su

ubicación,  manejo y estado de mantenimiento.

c)   Informar la eva/uación de  /os resultados de  /os simu/acros de incendios,
rescate y evacuación de/ personal.

E/  Manual de contingencias para incendios,  debe ser integrado al P/an de
Contingencias y Emergencias,  tal como indica el Art.  230 del D.S.  NO 046-99-
EM.

8.11 Lineamientos para el P/an de Contíngencias en

casos de Sismos

El procedimiento,  en caso que pudiera ocurrir un sismo,  el personal administrativó
y operativo deberá conocer en forma eficiente  /as normas a seguir,  así como se

procederá a rea/izar medidas de seguridad,  como las que a continuacíón se indica:

a)   Nombrar responsable a mando único.

b)   Verificar dispositivos de a/armas.

c)   Evacuación del personal fuera de las áreas de trabajo.
d)   Verificaciones de  /as insta/aciones por la brigada de seguridad  (lineamientos

de  / os diversos ductos,  fuga de gas,  combustib/es y otras obras que se

consideren de riesgo).

e)   Simulacros programados cada 3 meses.

f)   Demarcación de /os /ugares para evacuar en caso de sísmos.

8.12 Equipos de Seguridad,   Infraestructura Medica

j y Evacuaciones en la Planta de Tratamiento de

Portachuelo y Planta Pozo

a)  Se contará con una sanidad con un médic%nfermero con  / os siguientes
equipos de primeros auxilios:

Botiquín de primeros auxilios

Camilla

Férulas inflables

Collarín vertical

Resucitadores

Tensiómetro

Esterílizador

Instrumentos quirúrgicos
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b)  En as estaciones se contaran con extintores,   cmturones,   explosímetros,máscaras para gas.

c)  El personal contará con  /os siguienfes equipos de seguridad:
Cascos

Lentes protectores y ropa de seguridad especialmente para soldadores
Guantes de cuero

Overol

Botas con puntera de acero

Impermeables

d)  En la Bat.  202 Portachuelo,  se dispone de unidades móviles para evacuaciones
vía terrestre al Centro de Salud más inmediato de la cíudad de Ta/ara.

1

1

t

1

1

t

i

1
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9.1 Críterios

El presente P/an de Abandono es el de responsabilizar a/a Cía.  Mercantile Perú Oil
Gas S.A.   para estab/ecer una po/ítica de retiro de servícío y el

reacondicionamiento de superficies en áreas perturbadas por !as actividades de  /a
construcción de la Planta de Tratamiento y del Gasoducto de 8"  x 35.5 km de
Portachuelo a Planta Pozo  ( incluye punto de fiscalización)  hasta alcanzar las
condiciones ambienta/es aceptab/es.

El retiro de servicio consiste en tomar accíones para el cierre de as
operacíones,  desmontaje y el tras/ado de  /os equipos e instalaciones de
producción y de construcciones  (civil y metal mecánica)  y estructuras a un

lugar de almacenamiento.

El reacondicionamiento del área perturbada,  consiste en el trabajo necesario
para volver a/a superficie de la tierra su condición natural;  esta  /abor podría
comprender excavaciones,  rellenos,  reemp/azo de sue/o y enmienda de  ! a
calidad de suelo desde el punto de vista del contenido orgánico,  fertilidad y
salinidad,  con el propósito de dar seguridad y proteger la salud y e/  medio

1
ambiente.

Para el caso de abandono temporal de un gasoducto,  se deberá mantener la
protección por corrosión estab/ecida en la operación y cuando se reactive
nuevamente se debe revisar como mínímo  /os espesores de  /a tubería,  uniones
soldadas,  historia operativa y de pruebas,  presencia de fallas ó defectos en

válvulas y accesorios,  condiciones de terreno y consideraciones de seguridad.
E/  p/anteamiento del proceso de retiro de servicio y el reacondicionamiento,
será fundamentalmente  / a evaluación de a/ternativas,  el tiempo necesario para
la ejecución de  / os trabajos,  los requerimientos de recursos humanos y
materiales,  y la elaboración del presupuesto que respaida el proyecto.

Las medicias señaladas en el presente P/an de Abandono,  tenderán a restaurar
las condiciones originales del medio ambiente.

9.2 Lineamientos

Los lineamientos del presente plan,  están contenidas en el documento  "Guía Para
el retiro de servicio y el reacondicionamiento de tierra de superficie e instalaciones
de producción y refinamiento de petró/eo" del Comité Ambiental de ARPEL.

9.3 Requerímientos
1 Los requisitos mínimos ara el ro rama de abandono de instalacioneP P 9 s de una

operación petrolera,  son los siguientes:

1.  Desarrolio de un Plan de retiro de servicio.

2.   Traslado,   corrección o aislamiento seguro y/o tratamiento de materiales

I contaminados con producto tóxicos.
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i 3.   Trasladar,  almacenar y próteger todos los equipos y estructuras sobrQ y bajotierra.

4.   Limpieza del sitio que garantice protección ambiental y seguridad a largo plazo.
5.   Control de accesos para tódas las estructuras remanentes asegurando su

aislamiento.

6.   Reacondicíonamiento de superficies perturbadas tales como:  carreteras de
acceso,   terraplenes,   puentes y otras construcciones civiles y/o metal
mecánicas.

7.   Comunicar a las autoridades OSINERG y DGH,  respecto del término de las
actividades y presentar el informe final de abandono ejecutado.

9.4 Secuencia de Accíón

Lineamientos básicos ara la terminp acíon de actívidades de las diferentes
instalaciones re/acionadas a/a actividad de explotación de hidrocarburos;  con la
fina/idad de asegurar el cumplimíento a/a reglamentación ambiental existente.

9.4,1 Planta de Tratamiento

1
En estas instalaciones se desarro/laran actividades de tratamiento,  compresión y
transferencia de gas seco hasta el térmíno de la actividad.  E/ abandono en el lugar

i o su retiro a otra ubicación,  debe considerar las disposiciones del DS-052-93-EM,
Art.  118 al 121,  mediante las operaciones siguientes:

I
1.  Las tuberías deben ser en  /o posible retiradas.  En caso de ser abandonadas en

el lugar,  deben ser inspeccionadas para constatar que no tengan hidrocarburos.

2.  Las tuberías y líneas de f/ujo subterráneas deben ser en  /o posible removidas,
previamente drenadas y purgadas.     Si no son retiradas deberán ser

apropiadamente selladas en sus extremos.

3.  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 20158).  Los
daños causados por a contaminación de a instalación,   deberán ser
restaurados.

4.  Los tanques enterrados serán abandonados,  retirando los líquidos contenidos
en tanques y líneas de flujo.  En caso de que se decida el retiro del tanque,
deberá ser desgasificado antes del transporte.

5.  Los motores,  bombas de transferencia y compresores serán desmontados de
sus bases y tras/adados conjuntamente a/os a/macenes.  Las bases de concreto
que sean transportables,  serán trasladadas al patio de tuberías,  caso contrario
quedarán en su lugar.

6.  La zona de tanques de almacenamiento de combustibles,  será inspeccionada
después de haber retirado los fanques, para detectar fugas o derrames.

7.  El agua contaminada,   producto del retiro de instalaciones,   deberá ser

eliminada,  libre de crudo residual.

Pág.128



00013IR

8.   La última eta a de la fase dep abandono es el reacondíuonamiento 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,  reemp/azo del sue%,  rectificación de /a calidad
de/  sue/o y protección contra  / a erosión,  teniendo en cuenta  /as condiciones
climáticas y tapográficas.

9.  A fin de controlar el acceso de personas o anima/es hacia  /as estructuras

Cr~
remanentes en el área de  /a P/anta de Tratamiento,  se deberá mantener el
cerco perimétrico alrededor de estas instalaciones.

i

9.4,2 Gasoductos
l

El gasoducto,  será usado para transportar gas hasta su abandono en el lugar o su
retiro a otra ubicación mediante / as operaciones siguientes:
1.   Las tuberías del gasoducto,  antes de ser abandonados en el /ugar,  deberán ser

inspeccionados para determinar fugas.

jfl 2.   Cuando  / as líneas han tenido fugas y hayan contaminado el área circundante,
está contaminación será e/iminada durante el retiro de la instalación.

3.   Las líneas de f/ujo y tuberías serán drenadas y purgadas antes de ser
I

desconectadas y removidas del sitio.

Í
9.4.3 Caminos de acceso

Los caminos y carreteras han sido usados para acceder hacia / os diferentes /ugares
del área de operaciones,  hasta el abandono de las mismas.  El retiro de servicio de

I las carreteras será efectuado de acuerdo a los /ineamientos siguíentes:t
1.   Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de  /a construcción de la

carretera puedan haberse obstruido o cortado.

2.   Los caminos que no vayan a ser utilizados en el futuro,  serán bloqueados a fin
de encauzar el tránsito por el mínimo número de vías,  con  /a consiguiente
optímización del uso de a tierra,   dísminuyendo sustancia/ mente a
contaminación por basura,  residuos de combustible y aceites,  arrojados por los
usuaríos.

tl

Lli
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Envi ron m en ta l, Qual i ty Los Agróbgos Mz. M lt. 1- l.as Acocias - Limo 12

Analytic~l  _Servlees S.A. Telétono:548-0180 Telefca:349-4050-548-3ó96
E-mod: equas@correo,dnet.com.pe

EQUAS S.A.   TeCnolnb ~l ~¡o d8 lo ArOté~ y Sonbmbnto Amtlierttal

INFORME SOBRE RESULTADOS DE ANALIStS DE CALfDAD DE AIRE

Solicitante lSETECO S.R.  Ltda.
Procedencia Lote III,  Gaseoducto,  Portachuelo, Bateria N° 202.

M@RCANTILE PERU QIL 8 GAS S.A.

Fecha de Muestreo 09 Agosto 2 000 Fecha de Recepción 10 Agosto 2 OOQ
Responsable del Muestreo Ing.  Luis Cóndor E.  - EQUAS S.A. Referancia EQ.No.  718-2000

PARTICULAS TOTALES ug/m'
éSTACldNIS DE MUEStREO EN SUSPENSiON

PTS

ug/m3
302 NOx M23 CO

P -1 SOTAVENTQ.-
6atería N° 202 - PflRTACHUELO 147 64 2,12 21,66 3,50

o P - 2 SOTAVENTO.-
L~.stacián de Bombas 59 - OVERAIES 150 55 2.30 15,40 3,30

Velocidad y Direcc"rón dei viento predomrante 3,3 m/s  - SH
Temperatd"ra Ambiénta# promiedro 28,3 °C
Humedald Reiativa  % 74

REFERENCIA DE MÉtOR03 ANAL.ITICO$.-
PTS = Gravimétrico, EPÁ v 47 No. 234 Ap.S
z =  West GaeRe - U.S. EPA HZS = Sutfato de Cadmio - U.S. ErH
NOx = tirsemto de Socio - U.S. EPA CO = Acido ParasuHamino Bensofco - U.S. EPA

CJ
OBSERVACIONES.-

w

l;ma, 02 ê Sstiembre del 2 000

E Q U A S S.  A.
N~ _ _--
w•   

J¡ 
i _2~ EpUa

í_S.    
r++

i',~_.  •S/Ing.  Eusebio Yictor Condor Evaristo
Director  ( 3arente

r~



Environmentall  /ualit LO5 ^9ó̀~°S M=, M~~'.  ,

Y Las Acaclos - L~
Analytical Serv,`~- ~ces S.A. Telefono: 548-Qi~~1 47

Telefax :  349-4050
IIf-mciIi: equasncorreo.dnet.com.

pe IINFOR ME SOBRE RESULTADOS DE ANALISIS QUIMICO

DE UNA MUESTRAS DE

AGUA Solicitante INSETECOS.R.  
Ltda. Procedencia LateIII, Gaseoducto,  Portachuelo, Batería N° 

202.MERCANTILE PERU OIL S GASS.

A.I Fecha de Muestreo 09 Agosto
2 000 Fecha de Recepción 10 Agosto
2 000 Responsable del Muestreo Ing. Luis Cándor E. -  EQUAS
S. A.Referencia EQ. No. 796-

2 000 PARAMETROSPOZA
Ex¡

sresado I
en:I

IPH 6, 9Conductividad

Eléctrica 153500 uS/cm I Sólidos Totales Disueltos (
180 ° C)107

450 mgn Cloruros
20 000 mg CI-11 Sulfuro
de Hidrógeno0, 01mgn I
Aceites yGrasas 0,
80

mgnE3ario 0,022
mgn ICadmio 0,
01 mg/l

Cromo 0,01

rng¡)I Plomo0,
017 Mercurio II 0,0002 REFERENCIA pIE METODOS ANAUTIC03 -I STANDARD METHODSFOR THE EXAMINATION

OF WATER AND WASTE WATER,  18m.  Edic. APHA AWWA, WPCF. METHODSFORCHEMICAL ANALYSISOF

WATER

AND WASTES, US- EPA 600/ 479- 020;  

March II' 1983. OBSERVACIONES.- Lima, 

02 de Setiembre del 2
000 E

QUA  $  _$.A*~~Ing.  
EusebioVictorCondorEvaristo Diraclor Qerente E Q UAS;  S.

A:T,k•nMc~



Lns A rólc os Mz. M Lt,  1Environmeiztal QÜ~~.lity Las Agacias - LimQ

Analytical Services S.A. Telefono: 548-0140
Telefax :  349-4050

f rnnW

1
INFORME SOBRE MEDIGIONES dE RUIDO

1

Solicitante INSETECO S.R.  Ltda.

Procedencia Lote 111, Gaseoducto, Poctachueto, Bateria N° 202.

MERCANTILE PERU O!L 8 GAS S.A.

Fecha de Muestreo 09 Agosto 2 UQO
Fecha de Recepeión 10 Agosio 2 OOE}

Responsable det Muestreo Ing. Luis Córxior E. -  EQUAS S.A.
Refefencia EQ. No.  115-2 OOU

Niveles de Rnido eA dB

Bat. 202 PoRacE uslo Eat. de Bontb~o 59

ESTACIONES DE MUESTREO Overales

Míaimo Mfixieno Mírtleno Máximo

v Oficira. ~nistrativa 70 72

A 10m 70 83 80 83

A 15m 6$ TS 76 82

u AlAOm 66 73 71 8

EQUIPO üTIi~0.-
l7 R.SWACK SOUMI) LE1/EL

C.4T. IV° 33-2066,

OBSERVAC1QNf S.-

Lima, 02 de Setiembre dei 2 000

E~U A5 S.  A.  ,  ,

Irig. Eusebio V'ictor Condor Evarista

Direcwr E3eroaa

EQUAS S.A.
Tecndc?g(n al sorvlclo da la Rofecclbn

y Soneamlpnto Amblentol



Environmental` )ualit Los Agrólogos M~~~ ~  5~Y las Acac(as - U ma 12

Analyt. ~cal Services S.A. Telefono:548-0180
Telefox :  349-4050

E-mpiL• equas(ñ)corFeo:dnet.com.pe

INFORME SOBRE RESULTADOS DE ANALlStS QUIiY11CO DE

MUESTRAS DE. SUELO

Solicl tante fiVSETECO S.R.  Ltda..
Pfocedencia Lote III; Gaseoducto,, PartaGhu.elo, Batería Na2QQ,

MEIRCA[NTIL,LPfRU OH. ~ G/!S S.A.

Fecha de Muestrefl 09 Agvstp 2 000
Fechar de Recepclón 1.0 Agosta 2 000
Responsabie-deI Muestreo Ing. Luis Góndor rz. -  EQUAS S.I161..
Referencia EQ. No:_ 797-2 000

l~a Tendido Gasaodu¢to  ~
PARI4T̂RQS Bat, 20Z Expre~

VTM e~t

485326 U

946486 E

PH 7,3

Aceites y Grasas 0,50 u9I9

i Bario 0,115 W9iq
Cacimio" 0;216 uglg
Cromo 0,033 4gia
Plomo 1,446 u9lg
Mercurio 0,002  - u9l9.

REFERNCIA L3F- METQqOS ANALITICUS,
O Manusf: Técrtico de Análisis de Suelo!s,Tejido /vegetal, Ag~ yFortilizantel - Unstituta Nacional de

Investig~ y Pmmoción Agraria - C6NfRÁ 7987
O Qufmica AgvGcola Tomo I,  lera Ecfie.  1973,  Méfódo de Análisís paEa SueJos y PLantaa 5ta.  Ed¡a

Divlsián óe AgricuFtura PRIMO YUFERA E.J.M. Carrasco Sorpien.

OBSERVACIORfES.-

Li.ma, 02 de Setiembre def 2 000

EQUAS S.  A. 47t~
á :'f• yr3 t~

tng.  Eusebio Victor Condor Evaristo
Uirector e;eroiik

EQUAS S.A.
T„cnrAc,gfci nt sArvlclo Ae laf~ot~cfC+n

y Sorn,K1ml8nlo Amblental
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I r-1.  Vista panorámica Batería
202  -  Portachuelo. Véase TerraPlen  -  

Estacion

ComPresores.
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ir 2.  Tanques y tratadores de petróleo crudo,  Batería

202  -  Porrachuelo.
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3.  Entorno Batería 202  -  Portachuelo  (Area de inicio del Gasoducto).

Véase trampa raspatubos de oleoducto Portachuelo  -  Overales.
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i
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4_  ~I  :.

s

r  . A.    I

T~   4~

i Vl 4.  Entorno dela Baterr' a
202  -  Portachuelo. Véase tramo inicial del recorrido

del Gasoducto.
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I  ~mne~.a~5.  Entorno de  /a

Baterra 202  -  Portachuelo. 1 Véase tramo inicral del

recorrido

del

Gasoducto.
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I r .rr.~..•_6.  Carretera de acceso

Portachuelo  -  Planta Pozo.Tramo de

recorrido del
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7.  Carretera prrncipa! Talara  -  Portachuelo  -  Miramar.

Véase margen izquierda,  trazo del Gasoducto.

1

1

1
4•   

w.^.
Ii .

1

8.  Carretera de acceso Portachuelo  -  Overales.

i Véase oleoducto princr'pal,  paralelo al trazo del gasoducto.
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9.  Carretera de acceso Portachuelo  -  Overales.
Véase oleoducto principal,  paralelo al trazo del oleoducto I
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7P i 1y I 10.   Tramo Lagunitos  -  
Overales del oleoducto principal. Véase trazo del

qasoducto,  
paralelo al
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r_   ts-J 11.  Cruce de carretera Overales  -  
Planta Pozo  ( Verdún).Trazo de

recorrido

delGasoducto.T.
y.;,~,

r'~¡<,?~n.j`~~~.~r r~.
s;±~ bts;~~~,9  . . ~~
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3•~I ij•12.  Carretera de acceso
Overales  -  Planta Pozo  (Verdún).Trazo del nuevo

gasoducto a

antiquo ducto.
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r`¡ •    R~ ~r~~„  ~13.  Tramo delanriguogasoducto
Overa/ es-Verdún. Trazo paralelo

del

nuevoGasoducto.1
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ffi~l̀~~~•i.,';,oy`,1,''`14.  Tramo del antiquo srstema

de ductos ex Planta Verdún.

Trazo paralelo
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I 1 IJiÍs I 15.   Tramo
del antiguo sistema de ductos
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Verdún.
Traro

paralelo

del nuevo

Gasoducto.
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4. .   i 16.  Carretera de acceso Talara  -  Planta Pozo  ( Verdún)•.Entorno de

Planta
Pozo trazo
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r 17.  Entorno de ex Planta
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19.  Batería 202  -  Portachuelo.  Toma de medición de rurdos.

i
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PY41
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1

20.  Batería 202  -  Portachuelo.  Punto de monitoreo de cal,dad de aire.
Véase toma de UTM con GPS.
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P•11.  Batería 202  -  Portachuelo.  Punto de monitoreo de calidad de
aire. Véase toma de UTM con

GPS.
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K a 22.  Quebrada de Overales  -  Punto de monitoreo de calidad
de aguas, Véase toma de UTM con

GPS. I Pá
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i~ ~j 23.  Batería 202  -  Portachuelo.   Tomade
condicrones meteorológrcos, velocidad y dirección

de

viento.
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Ji I 24.  Batería 202  -  Portachuelo.  Toma

de condiciones meteoroló9icas humedad relativa

y temperatura.
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Ó(1 25.  Medio Brolóqico  -  Vegetación típica de/ área
de! Proyecto. Véase familia de algarrobos

en producción.
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y s~r~-•   26.  Medio Biológico  -  Vegetación típica del
área del Proyecto. Véase familia de sapotes y

a/  arrobos.


