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AAntecedentes

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

artículo 871 dispuso que el Ministerio de Energía y Minas elaborara el

Reglamento para la Protección del Medio Ambiente

El 12 de noviembre de 1993 se aprobó el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos DS N04693EM el cual en el
Art 10 dispone que previo al inicio de cualquier actividad de hidrocarburos el

responsable del proyecto presentarÆ ante la Autoridad competente un Estudio
de Impacto Ambiental EIA

En base a este dispositivo Cía Petrolera Río Bravo SA encomendó la

1
ejecución de dicho estudio a la Cía Pacific SA

6 Objetivo
El objetivo del presente trabajo consiste en la elaboración de un Estudio de

Impacto Ambiental EIA en la zona A del Lote IV que opera la Cía Petrolera Río

Bravo donde se ejecutarÆ un programa de perforación de 6 pozos

El presente Estudio de Impacto Ambiental es requisito para poder dar inicio a las
actividades de perforación de la Cía Petrolera Río Bravo SA en el Lote IV Zona
A en Operaciones Noroeste y poder cumplir con el Programa Mínimo

contemplado en el contrato con Perœpetro SA

C Metodología
El estudio se Ilevó a cabo en dos etapas

La primera consistió en el reconocimiento bÆsico del proyecto y la operación
así como la determinación de las fuentes potenciales de contaminación y la

identificación de impactos

I La segunda etapa se realizó en gabinete y correspondió a la revisión de

contenidos de contaminantes presentes en las emisiones su comparación con

las Normas vigentes la evaluación de impactos así como las medidas bÆsicas

para su corrección

El estudio incluyó reuniones de coordinación con personaj directivo y tØcnico de
la compaæía en las operaciones
Previo al presente Estudio se elaboró un Informe Preliminar

i D Localización

El Ærea de estudio se encuentra ubicada en el Lote IV Zona A del distrito de

Pariæas provincia de Talara departamento de Piura Región Grau asignado a la
Cía Petrolera Río Bravo SA Operaciones Noroeste Mapas N 1 2 y 3
Comprende un Ærea aproximÆda de 265 millas cuadradas que incluye gran

1
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parte de las quebradas Honda Oveja y parte de la quebrada Pariæas La altitud
del Ærea se estima en 700psnm

E Desarrollo de la Actividad
Las actividades fueron desarrolladas en la ciudad de Talara del 12 al 18 de
Junio de 1994 de acuerdo a las coordinaciones realizadas con los
representantes de la Cía Petrolera Río Bravo en la ciudad de Lima Las
actividades realizadas se han visto limitadas en su desarrollo por los siguientes
factores

Las Normas Legales Nacionales para control de contaminantes son

incompletas y los criterios utilizados por los países u organizaciones
internacionales no son homogØneos por lo que se han considerado valores
estÆndares aplicables a nuestro actual desarrollo industrial

Dificultad en la obtención de vistas aerofotogrÆficas debido a que el
Servicio AerofotogrÆfico Nacional carece actualmente de material de
revelado fotogrÆfico asimismo el Instituto GeogrÆfico Militar no cuenta con

información de la zona de Talara despuØs de los efectos ocasionados por el
Fenómeno del Niæo 1983

F Estructura del Estudio

Este estudio se divide en los siguientes capítulos
1 Estudio de Linea Base Se determina la situación ambiental y el nivel de

contaminación del Ærea en la que se IlevarÆn a cabo las actividades de

hidrocarburos incluyendo la descripción de los recursos naturales

existentes aspectos geogrÆficos sociales económicos y culturales de las

poblaciones o comunidades en el Ærea de influencia del proyecto

2 Descripción del Proyecto Se detallan las actividades relacionadas con la
ejecución del proyecto

3 ImpactosyExcepciones Se describen los posibles impactos ambientales a

generarse por la perforación de los pozos programados
4 Plan de Manejo Ambiental Se describen los procedimientos que se requieren

para evitar la contaminación y el control de los agentes contaminantes

1
5 Plan de Abandono Consiste en establecer los lineamientos para el retiro

parcial o total de las instalaciones

G Presentación del equipo profesional participante en el
estudio

El presente estudio fue elaborado de manera multidisciplinaria por un grupo de

profesionales con adecuada preparación y experiencia para garantizar que el
EIA cumpla con los objetivos exigidos por las normas legales vigentes

6



008
PERU POLITICO

3 77 ll pp

oURO
iy i TiJ

J trNfyc
1

h r1 1ia tP cttrtwrrrI Y j
1TtwJ16s7r7TtcØ æi

E C t A D 1 R r kLlií I

jl Yc4æSyeV SyyIF iczYó asr
r

i Yr

LOTE I ti Ní4P z

ad4J
ow r

r

rmT
sl

ieua
3

r

u
y a

MYmeW

e f e

csiraJi

B R A S I L

qÆY

C
t

Y
l

v

Et4Lw W11 r i

s5aoaicó
c ry3 a

i7rr 1 gt5
i ysf eJsrxy

c l i 1K T

vZ Uq y Y4 y G

i 1 earrsifYr iua
vic o

7A
E 3

Y
u

irÉ3p eee T

hef frmsr
r

c C rme ii

Y z r l1

v C a
t y A a6 o

eneuuoeL reaI f
INS7IniiO GEOGRAFiCO NACONAL viw7IIOTEfTOiCIALATLIx DELI1

C

f

2 7 a

IT

PERU POLTITCO
t

17
51NSC1NFNCIOVALES

CmsMpem yral S
I 9rovao hroi
i

Tc G R 1 L

k
clLErl RvT 3 7t



Pacific SA

OOg

1 Personal Profesional Participante

NómbredPersoRat Profesión

Emilio Sifuentes SÆnchez In eniero Químico Petrolero

Vir ilio Panduro GutiØrrez In eniero Industrial

Hector Talavera Am uero In eniero Geólo 0

Ada Tarazona Villaorduæa Licenciada en Biolo ía

Marlene Talledo P Licenciada en Biología
Es ecialidad Microbiolo ía

Juana Ló ez Sociólo a

Asesores externos

Pr anizn Nan Es eicialidad

OACA Dr AndrØs Alencastre Economistaambientalista

Calderón
In eniero Forestal

1

1
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La preparación del presente estudio se ha realizado de acuerdo a las siguientes
Bases e información tØcnica

A Bases Legales
1 Introducción

La preocupación por la protección del medio ambiente en su conjunto se ha
visto reflejada en la legislación peruana desde la entrada en vigencia de la
Constitución Política en 1979 que incorporó en su texto el derecho de todos a

gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado La actual Constitución
de 1993 tambiØn incorpora este derecho

La Constitución de 1979 se constituyó en la base de toda la normatividad
ambiental emitida desde entonces siendo el Código del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales CMARN Decreto Legislativo N 613 la norma que
desarrolla y da contenido al derecho recogido en la Constitución

El CMARN recoge entre otros el principio contaminadorpagador que se

explica por sí mismo y da la debida importancia al aspecto del control y la

prevención de la contaminación ambiental Bajo estas líneas de acción el
CMARN establece la obligatoriedad de la presentación de Estudio de Impacto
Ambiental EIA para todos los proyectos de obra o actividades de carÆcter

pœblico o privado que puedan provocar daæos no tolerables al ambiente

Posteriormente el Decreto Legislativo N 757 dispuso que cada Ministerío

reglamentara lo referente a la presentación de los EIA s Así el Ministerio de

Energía y Minas a travØs del DS 04693EM aprobó el Reglamento para la

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

Dicho Reglamento establece los requisitos para la presentación de EIA s para la

iniciación de actividades y obliga a las empresas que venían operando antes de
la vigencia del Reglamento a presentar un Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental PAMA que debe describir las acciones e inversiones necesarias

para cumplir con el Reglamento

2 Normas Legales Aplicables
a Normas con rango constitucional

Constitución Política de 1993 Artículo 21 inciso 220

b Normas con rango de Ley Ley Decreto Legislativo Decreto Ley
1 Código Sanitario del Perœ

Decreto Ley 17505 180369

2 Ley General de Aguas
Decreto Ley 17752 240769

3 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales

8
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Decreto Legislativo 613 080990

4 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada

Decreto Legislativo 757 131191

5 Ley OrgÆnica de Hidrocarburos

Ley 26221 190893

6 Prohiben la tala de Ærboles en Departamentos de Tumbes Piura
Lambayeque y La Libertad

Ley 26258 121293

Normas reglamentarias de las normas con rango de Ley
1 Reglamento de Desagües Industriales

Decreto Supremo N2860 ASPL 291160

2 Prohíbese la Contaminación AtmosfØrica a travØs de las Emanaciones

Gaseosas de los Establecimientos Industriales

Decreto Supremo N 2s 230861

3 Reglamento para la Disposición de basuras mediante el empleo del
mØtodo de relleno sanitario

Decreto Supremo N6STM090164

4 Reglamento del Título IV De las Aguas SubterrÆneas de la Ley General

de Aguas
Decreto Supremo N 27469APDGA301269

S Norma TØcnica de límites permisibles para agentes químicos en el
ambiente de trabajo
Decreto Supremo N 25875SA220975

6 Reglamento para el aprovechamiento de productos no orgÆnicos
recuperables de las basuras

Decreto Supremo N 01377SA291177

7 Modifican la Ley General de Aguas en sus títulos I II y III

Decreto Supremo 00783SA170383

8 Reglamento de Acondicionamiento Territorial Desarrollo Urbano y Medio

Ambiente

Decreto Supremo N 00785VC120285

9 Reglamento para la construcción y operación de sistemas de recuperación
se subproductos de efluentes industriales

Resolución Directorial N 00187PEDGT150187

10 Reglamento para la protección ambiental en las actividades de

Hidrocarburos

Decreto Supremo N04693EM121193

1 9
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11 Reglamento de normas para la refinación y procesamiento de

hidrocarburos

Decreto Supremo N05193EM 171193

B Bases TØcnicas

1 Normas de la American Petroleum Institute API
2 Normas de la American Standard Technological Methods ASTM

3 EstÆndares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos de

NorteamØrica Environmental Protection Agency EPA

4 Información suministrada por Cía Petrolera Río Bravo

a Informe Anual del Programa de Fiscalización de 1993 del Lote W

b Informes Mensuales del Programa de Fiscalización de 1994 del Lote

IV

c Informe Anual sobre el cumplimiento de la legislación ambiental de

1993 del Lote IV

CReferencia
El marco de referencia general para la elaboración del EIA es la carta N RBL

28294de la Cía Petrolera Río Bravo del 06 de Junio de 1994 aceptando la

elaboración del estudio por parte de la Cía Pacific SA

1

1
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AMedio Físico

1 Geología
El Ærea del Lote IV se encuentra dentro de la Cuenca Talara caracterizada por
una secuencia estratigrÆfica de aproximadamente 10000 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 La
secuencia atravesada por los pozos perforados en el yacimiento AlvarezOveja
del Lote IV comprende formaciones depositadas durante las edades antes

mencionadas

En el Ærea de estudio predomina los depósitos cuaternarios Pleistoceno
Reciente Ilamados tablazos nombre con que se designan a terrazas marinas
levantadas por efecto de la tectónica NeogØnica que afecta al litoral peruano

Estos tablazos son de gran extensión y se caracterizan por la presencia de
suelos sueltos no compactados de limos arenosos arenas sueltas de grano fino
a grueso arcillas con presencia de cantos rodados y guijarros de 05 cm hasta
10 cm y por ciertas zonas abundan restos de conchas areniscas de grano fino

a medio con porosidad visual aparente de regular a buena por sectores

limolíticas todos estos sedimentos provenientes de la secuencia de sedimentos
de las terrazas marinas

t En las laderas de las quebradas se ha podido observar la presencia de

esporÆdicas intercalaciones de lutitas arenosas y limolitas arcillosas friables
porosidad visual regular a mala areniscas pardas cuarzosas de grano fino a

medio friables subangular escasa matriz limoarcillosa porosidad regular a

buena conglomerados constituidos por fragmentos de rocas sedimentarias

como areniscas y rocas ígneas cuyo tamaæo varía desde los 05 cm a 25 cm

subredondeados envueltos en una matriz limoarcillosa poco compacta
intercalaciones de coquinas restos de conchas y areniscas conglomerÆdicas
La extensa superficie formada por el tablazo se presenta bastante plana las

geoformas presentan lomas suavemente redondeadas de pendientes bajas y

onduladas ausencia de deslizamientos formación de surcos y cÆrcavas con

erosión regresiva y laminar en Øpoca de Iluvia el drenaje es desordenado poco

profundo y de baja densidad alcanzando una extensión bastante considerable

Las estructuras estÆn ausentes y la erodabilidad es variable predominando la

erosión eólica durante la mayor parte del aæo La meteorización en la zona es

muy baja

2 Sismología
Los estudios efectuados con motivo del sismo ocurrido en el Nor Oeste del Perœ
el 9 de diciembre de 1970 de intensidad VII a VIII en la Escala de Mercalli

modificada mostraron la ocurrencia de fenómenos de asentamiento
deslizamiento y hundimiento de suelos heterogØneos provenientes de relleno

11
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aluvial y artificial Como consecuencia de Østos fenómenos se produjeron
fracturas tensionadas que causaron diversos daæos en las construcciones
especialmente en la parte septentrional del Ærea urbana de la ciudad de Talara

3 Geomorfología
En la ciudad de Talara y alrededores se distinguen en tØrminos generales hasta

tres particularidades geomorfológicas compuestas por la zona post litoral la

costa y la antigua terraza de origen marino

En el sector post litoral se observa un relieve propio de la zona de playa en

donde evidentemente se hallan masas de sedimentos arenosos producto de la

reciente dinÆmica litoral norteæa en el ocØano Pacífico

En el sector de la costa que cubre una extensión hasta el pie de los acantilados

de la terraza de altura variable entre 17 a 100 msnmse aprecian tambiØn

t productos de origen marino recientes propias de transgresiones del mar hacia

el continente existiendo ademÆs depósitos recientes de origen continental

La terraza de origen marino que se denomina comœnmente como tablazo
conforma un sistema que se desarrolla a un nivel considerable por encima del

relieve definido por la zona de playa
La formas topogrÆficas existentes en dicho tablazo sobre todo en los bordes
han sido controlados por la diferente alteración en las rocas tipo sedimentarias

que las componen así como tambiØn por la posición estructural de sus

estratos los que han dado como resultado el relieve y las formas que
actualmente presentan

4 Suelos y Capacidad de Uso Mayor de las Tierras

El Ærea de estudio se encuentra en el Æmbito de la asociación de suelos

conocidos como Yermosoles Lœvicos y segœn Zamora y Bao en la Región
Yermosólica que corresponde a los suelos de las tierras bajas de los desiertos
del Perœ hasta los 1000msnmmapa N 4 Los yermosoles son los suelos

típicos de las planicies costeras desØrticas y de baja concentración salina
encontrÆndose las mayores concentraciones en la Costa Norte y entre Pisco y

Río Grande

Es de indicar que el suelo es un factor importante pues sirve de substrato

alimenticio a las plantas de acuerdo a sus propiedades físicas químicas y

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

estructura el color la capacidad retentiva del agua y la velocidad de infiltración
de la misma Entre las propiedades químicas debe realzarse la importancia del

carÆcter Æcido bÆsico o neutro del suelo pH la composición química la

capacidad de intercambio catiónico la salinidad entre otras Las propiedades
biológicas se refieren a la clase y cantidad de materia orgÆnica así como de

seres vivos en el suelo

El Ærea de estudio de acuerdo a la Clasificación de las Tierras del Perœ segœn su

Capacidad de Uso Mayor pertenece al grupo de Tierras de Protección mapa N

5 las cuales presentan características inapropiadas para la fijación de cultivos
en limpio permanentes pastos o forestales de producción dentro de mÆrgenes

12
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económicos pero que pueden presentar gran valor para la actividad minera
suministro de energía vida silvestre recreación o de atracción paisajística o

turística Estas tierras constituyen el centro y refugio de la diversidad biológica
vegetal y animal por lo que requieren de un cuidado especial dentro del
contexto integrado de una política de conservación de los recursos naturales del

país

1

1

1

1

1
1
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S Aguas SubterrÆneas

El nivel freÆtico de las aguas en las zonas ubicadas para la perforación estÆn a

10 m debajo del nivel del mar

6 Clima

Entre las condiciones climÆticas de Talara se pueden mencionar las siguientes
a Temperatura
Las temperaturas registradas en el Ærea de Talara se muestran en el cuadro

siguiente

Temperaturas Periodos 19481982 y 19841993 en Talara

1
Tempeiara `P

1 1949 4582 19841993YMÆximaC 333 319

Mínima C 130 175

Registrado en Febrero y Marzo

Registrado en Agosto
En el Anexo A se muestran los promedios mensuales multianuales de los

parÆmetros climatológicos y meteorológicos durante el periodo de 1984 a 1993

correspondiente al Ærea de Talara proporcionado por la Dirección de

Meteorología y AeronÆutica de la Fuerza AØrea del Perœ

b Vientos

La dirección promedio de los vientos proviene del Sur S y Sur Este SE salvo

en febrero de 1976 en el cual se registraron corrientes del Oeste W El valor

promedio mÆximo de la velocidad fue de 1345 ms 242 nudos para el mes

de Junio de 1968 segœn información del SENAMHI período 19481982 en la

Estación CorpacTalaraS200

Asimismo de acuerdo a los registros del Proyecto Controlamar mediante el uso

de un anemómetro instalado en el edificio administrativo de ENAPU en el

terminal marítimo de Talara entre el 09 Abril y el 14 Julio de 1990 se

concluye que el viento predominante promedio proviene del Sur SurEste SSE
y que el viento predominante mÆximo proviene del SurOeste SO Existe

ademÆs una variación en la dirección del viento a lo largo del día que en

general sigue el siguiente esquema

De 1 a 15 horas vientos del SSE

De 16 a 21 horas vientos del SO y

De 22 a 24 horas vientos del Sur S

14
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1 En este caso las velocidades mÆximas registradas alcanzan los 113 ms

correspondiendo a la dirección Sur Oeste SO

Segœn los promedios mensuales multianuales Período 19841993 de la

Estación Talara registrados por la FAP el viento predominante es el

1 proveniente del Sur S con un rango de 45 a 56 ms 8 a 12 nudos

c Precipitaciones

1
De acuerdo a los registros del SENAMHI las precipitaciones en Talara son nulas

o casi nulas salvo casos excepcionales El fenómeno El Niæo en marzo de

1983 dio lugar a una precipitación extraordinaria de 164 mm lo que ha sido

considerado extremadamente excepcional Diez aæos antes en marzo de 1972
se había presentado la mayor precipitación registrada hasta la fecha 121 mm

que excedía la mÆxima de 9100 mm registrada en abril de 1953

Segœn los registros de la FAP para el período 19841993 la precipitación
promedio diaria fue 00 mm

La gran inestabilidad climÆtica del Ærea dentro del cual se encuentra Talara se

puede apreciar en el cuadro siguiente comparativo de precipitaciones pluviales
alcanzados en Tumbes y Piura durante 1983 a causa del Fenómeno El Niæo

1
Comparación de Precipitaciones Pluviales

1 193 1983

Enero 4080 285 3539 56

Febrero 2040 345 5571 82

Marzo 5142 570 4260 170

Abril 4290 420 4530 43

Ma o 3940 48 3160 01

Total 19492 1669 21060 352

Fuente SENAMHI 1983

Cepeser y Región Grau

d Humedad

A continuación detallamos la información correspondiente a la humedad en el

Ærea de Talara

1

15
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Humedad relativa periodo 1983 1993 Talara

uma
3583

1 MÆxima 85 82

Mínima 62 54

Marzo y Setiembre

Enero y Abril

B Medio Biológico
1 Ecosistema

El Ærea de estudio ubicada en la provincia de Talara localizada a 213 msnm

de 41 32 Latitud Sur a 40 25 Latitud Sur y 81 12 Longitud Oeste Desde el

punto de vista florístico se ubica dentro de la formación Algarrobal Ferreyra
1967 en la zona de vida Desierto SuperÆrido Premontano Tropical segœn el

Mapa Ecológico del Perœ y desde el punto de vista zoogeogrÆfico en el

Ecorregión Bosque Seco Ecuatorial Mapas N 67 8 y 9

La formación Algarrobal es característica de la Costa Septentrional con una

extensión de 7 mil km2 aproximadamente comprende desde el grado 4 Latitud

Sur hasta cerca del grado 81 Latitud Sur

Esta formación presenta biotemperatura media anual de 24 C promedio anual
de precipitación de 200300 mm y escasa humedad relativa con excepción de

los aæos Iluviosos ocasionados por el Fenómeno del Niæo Estos parÆmetros
climÆticos aunados con las características fisiogrÆficas y condiciones edÆficas

propician el desarrollo de una vegetación arbórea rala con estrato herbÆceo en

Øpoca de Iluvia considerada sabana y que constituye un ecosistema terrestre

pecutiar que alberga a una fauna variada y con muchos endemismos

El Ærea de estudio presenta un paisaje desØrtico en general con pequeæos
relictos de vegetación algarrobales cuya densidad se hace mÆs notoria hacia la

quebrada Pariæas

2 Flora

Las comunidades vegetales de esta formación Ferreyra 1967 consisten de

asociaciones arbóreas ralas y con estrato herbÆceo anual que durante las Iluvias

veraniegas de enero a marzo reverdecen inclusive dando la apariencia de

Bosque Hœmedo Tropical cuando estÆn influenciadas por el Fenómeno del Niæo

La vegetación arbórea estÆ representada por Ærboles que alcanzan de 8 a 12 m

de altura tipificados por el algarrobo dominante Prosopis pallida
Leguminosae que convive con otras especies secundarias entre las que

destacan

Sapote Capparis angulata Capparaceae overal Cordia rotundifolia palo verde

Cercidium praecox Leguminosae mataburro Parkinsonia aculeata

Leguminosae faique Acacia macracantha Leguminosae cun cun Vallesia
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glabra Apocinaceae palo santo Bursera graveons Burseraceae realengo

Maytenus octogona Celastraceae huasimo Guazuma ulmifolia Sterculiaceae

El estrato herbÆceo estÆ constituida por especies anuales y perennes tipificadas
principalmente por

Clavero Cosmus caudatus Compositae hierba alacran Heliotropium ferreyrae
Boraginaceae botoncillo Wedelia latifolia Compositae borrachera lpomoea
cornea Convolvulacea chamico Datura altramonium Solanaceae entre

otros

3 Fauna

En el Ærea de estudió no se observaron especies de macrofauna con excepción
de algunas especies de aves

Para caracterizar la fauna se tomó como referencia las opiniones de los

lugareæos las condiciones edÆficas y florísticas relacionÆndolas luego con la

fauna del Bosque Seco Ecuatorial Brack 1989 Esta fauna segœn su autor es

de origen Amazónico y posee numerosos endemismos destacando varias

especies de mamiferos 57 de aves reptiles y anfibios siendo las mas

representativas
Mamiferos

Ardilla de nuca blanca Sciurus stramineus Sciuridae especie endØmica y muy

abundante Oryzomys arenalis Cricetidae Phyllotis spp zorro de sechura

Dusicyon sechurae Canidae especie endØmíca y muy abundante el hurón Eira

barbare mustelidae zorrino enano Conepatus semistriatus mustelidae gato
silvestre Felis coco Felidae muca de orejas negras Didephis marsupialis
Didelphydae Glossophaga soricina Phyllostomidae vampiro Desmodus

rotundus Desmodidae oso hormiguero Tamandua tetradactyla punensis
Mymercophagidae es frecuente y se alimenta de termites y hormigas

Aves

EstÆn representadas por diversidad de especies muchas de ellas endØmicas Las

mÆs representativas son

Perdiz Crypturellus transfasciatus Tinamidae especie endØmica pato arrocero

Sarkidiornis meanotos Anatidae especies carroæeras como el gallinazo real

Sarcoramphus papa gallinazo comœn Coragyps atratus gallinazo cabeza roja
Cathartes aura Cathartidae chachalaca Ortalis erythroptera Cracidae la

especie endØmica huerequeque Burhinus superciliaris Burhinidae ave nocturna

corredora y típica de los algarrobales paloma madrugadora Zenaida auriculata

tortolita Combina cruziana Colombidae loro sordo Aratinga erythrogenys
especie endØmica y muy abundante del bosque seco así como perico
esmeralda Forpus coelistis y lorito Botogeris pyrrhopterus Psitacidae lechuza

de los arenales Athene cunicularia Tytonidae urraca Cyanocorax mystacallis
Corvidae especie endØmica soæa Mimus longicaudatus Mimidae peche o

pecho colorado Pezitis militaris Icteridae picaflores Leucippus baeri

Trochilidae y otras pÆjaros carpinteros Piculus rubigínosies Dryocopus
lineatus Picidae entre otros

17



Pacific SA
n

O w

Repfiles
Las especies mas conspicuas son

Pacaso lguana iguana lagartija Tropidurus tfioracicus talarae en los arenales

con vegetación Tropidurus occipitalis en el bosque seco Iguanidae
En las zonas desØrticas con vegetación aislada se encuentra la salamanquesa o

saltojo Phylodactyusineaqualis Geokkonidae la serpiente de coral o coralillos

Micrurus mertensi Elapidae la serpiente venenosa macanche Bothrops barnetti
Viperidae

Anfibios

Representados por el sapo comœn Bufo spinulosus y el sapo gigante Bufo
marinus muy abundante en el bosque seco

Asimismo hay presencia variada de invertebrados abejas avispas zancudos
mariposas etc

1

1

r
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4 Relaciones Ecológicas
En este ecosistema las interrelaciones ecológicas de la fauna han sido muy

poco investigadas
De acuerdo a la variación estacional de la vegetación se tiene que durante la

Øpoca de Iluvias diciembre a marzo el bosque seco reverdece y alberga a una

gran concentración de fauna y migración de especies que vienen desde el

Bosque Tropical del Pacífico

Durante la Øpoca seca abril noviembre la fauna propia del bosque seco se

adapta a condiciones extremas como la escasez de agua falta de pastos
verdes el calor etc así por ejemplo el perico esmeralda Forpus coestis se

alimenta de cactus durante esta Øpoca
Esta armoniosa relación de interdependencia de flora y fauna se ve seriamente

afectada cuando los bosques son íntervenidos así tenemos que los grandes
bosques primarios de la costa han desaparecido quedando solo remanentes en

lugares donde no hay influencia humana Consecuentemente se han

exterminado algunas especies de la fauna silvestre que estos bosques
albergaban tal es el caso de pumas tigrillos venados perezosos la pava

aliblanca etc

Por esta razón y a fin de proteger y salvaguardar las biodiversidad existente de

este ecosistema se recomienda reforestar las Æreas intervenidas con especies
nativas de preferencia el albarrogo Prosopis pallida lo que conllevarÆ
consecuentemente al regreso de la fauna silvestre

5 `reas Naturales Protegidas
En las inmediaciones del Ærea de estudio hacia el Este se encuentra el Parque
Nacional Cerros de Amotape cuya extensión es de 91300 hectÆreas mapa N

10 creado en 1975 y cuyo objetivo es conservar Æreas naturales de los

bosques secos del Nor Oeste Así mismo se tiene el Coto de Caza El Angolo
mapa N 11

La UNESCO ha declarado en 1977 la Reserva de Biosfera del Nor Oeste
instancia internacional de conservación ecológica conformada por las dos Æreas

protegidas antes mencionadas mÆs el Bosque Nacional de Tumbes la que hace

una superficie total de protección de 226300 hectÆreas Las otras Reservas de

Biosfera reconocidas para el Perœ por UNESCO son HuascarÆn y Manu

6 `rea ambientalmente Crítica

El Ærea de estudio se encuentra localizada en el `rea Ambiental Crítica 2
Valles ChiraPiura determinado en el Informe Nacional para la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo realizado en Junio de

1992 en Río de Janeiro En esta Ærea se presenta lo siguiente

1
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1 Características de las Æreas ambientalmente críticas

Pracesos Efectos Ærnbieníales TeædciÆs

Fenómeno El Niæo Pluviosidad Desastres naturales destrucción de

inundaciones erosión salinización de infraestructura pØrdida de bosques
suelos deforestación contaminación sedimentación de reservorios etc
petrolera Baja calidad de vida

Urbanización acelerada
Costo de rehabilitación mu alto

Asimismo el Informe considera al Bosque seco del Noroeste como un

ecosistema crítico mapa N 12

CAspectos Sociales Económicos y Culturales

1 Escala local

a Población

Segœn el censo de 1993 el distrito de Pariæas cuenta con 82455 habitantes

La población del distrito representa el 68 del de la provincia De cada 10

habitantes de la provincia 7 viven en Talara Anexo B

Respecto a la distribución de la población por edades la estructura porcentual
del distrito es la misma que la de la provincia con mÆs del 60 por debajo de

los 30 aæos La población con edad entre 30 a 44 aæos es el 71 de la

población provincial en ese rango Esto podría indicar un fenómeno de

migración interna por empleo hacia la ciudad de Talara

La población rural del distrito de Pariæas no Ilega al 3 por mil y estÆ conformada
en su mayor parte por pequeæos criadores de ganado caprino que viven en su

mayoría en la quebrada Pariæas La quebrada Pariæas es parte del principal
sistema de drenaje de aguas pluviales conformado por las quebradas Media

Lobitos Honda y Pariæas Estas son en su mayoría quebradas secas que
cuentan con una densa vegetación conocida como el Bosque Pariæas

Población Urbana del Distrito

Aæo Nœcnero tIe Habitanies

1961 30000

1981 57000

1993 82000

Collin Delavaud 380 383

Talara representó el 68de la población de la provincia

r
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b La ciudad

Talara Baja estÆ contenida en una depresión en forma de herradura entre el

farallón del tablazo y el mar Talara fue diseæada en torno al puerto necesario

para exportar los productos de la refinería e importar los materiales necesarios

para la explotación petrolera
La mayor parte del espacio libre de la herradura sigue ocupada actualmente por

instalaciones de Petroperœ SA refinería tanques Punta Arenas e incluso una

parte del puerto permanece bajo su control El resto lo constituyen la zona

comercial y el centro cívico una pequeæa zona residencial y un conjunto de

asentamientos humanos pobres en el extremo septentrional Lucy de

Villanueva San Maitín de Porras San Judas Tadeo San Pedro Jesœs María

El crecimiento de Talara se ha realizado sobre el tablazo hoy Ilamada Talara

Alta especialmente hacia el sur de la ciudad Esta zona es en general
producto de ocupación espontÆnea barriadas pueblos jóvenes yhoy
asentamientos humanos

Talara es una ciudad acordonada por 45 Asentamientos Humanos 32 de ellos

ubicados en la parte sur y los 13 restantes en el sector norte tienen una

población aproximada de 80 mil habitantes segœn el œltimo censo

En Talara alta se encuentra tambiØn la villa FAP que alberga a las familias de los

oficiales de la cercana base de la Fuerza AØrea Peruana de El Pato y el

aeropuerto comercial de Talara

Existe ademÆs un pequeæo conglomerado urbano denominado oficialmente
Ciudad SatØlite y mejor conocido en la zona como Negreiros que aunque no

estÆ contiguo a Talara no es propiamente una ciudad autónoma Negreiros
reœne a un conjunto de urbanizaciones promovidas originalmente por

Asociaciones de trabajadores de Petroperœ Las urbanizaciones actuales de la

Ciudad SatØlite son Luis Negreiros Vega Felipe Santiago Salaverry ENACE y

SACOBSA Localizada al pie de la Panamericana a 15 km de Talara hacia

Sullana sureste y sobre el tablazo

2 Economía

a Descripción cualitativa

El distrito de Pariæas es mayoritariamente urbano 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 suficientemente profunda se instaló un

puerto

La concentración poblacional del personal de la empresa en primer lugÆr
generó una cierta actividad privada comercial y de servicios que fue creciendo
a medida que la ciudad adquiría autonomía y jerarquía político administrativa
Junto con Østa œltima se desarrolló la burocracia asociada a las tareas

administrativas de los servicios municipales y estatales

1
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Información censal Población Económicamente Acfiva

Con 24506 miembros segœn el censo del 93 la Población Económicamente

Activa PEA de 6 aæos y mas del distrito representa el 68 de la PEA

provincial la misma proporción que tiene la población total Anexo C

Respecto a la participación del distrito por categorías del total provincial la

mayoría se mantiene en torno al promedio de 68

Un indicador del empleo familiar no remunerado se asocia habitualmente a

poblaciones campesínas en Pariæas con enorme predomínio del la población
urbana lo esperable es que esta categoría se encontrara debajo del promedio
No siendo así debido al poco peso de la población rural en el distrito habría que

interpretar el dato como una ruralización de la ciudad Familias que mantienen

o desarrollan una racionalidad ruralcampesina en la ciudad dentro de

negocios familiares podría indicar un movimiento de migración fuerte y
reciente que no ha terminado de ser incorporado a la ciudad o un

estancamiento de la economía urbana que no es capaz de asalariar una sección

de la PEA que se autoemplea informales La desviación del promedio es

pequeæa

Un porcentaje mÆs bajo de estudiantes que no trabajan indica un

comportamiento asociado a familias campesinas pobres En este caso sin

embargo no es posible interpretar la información sin tener datos sobre

estudiantes de Talara en otras provincias

Respecto a la población del distrito a estructura es la misma que la de la

provincia con desviaciones de dØcimas La PEA representa el 35 de la

población del distrito de Pariæas y la población económicamente no activa

representa el 65

Las categorías demogrÆficamente mayores

Trabajan por algœn ingreso 27

Cuidan el hogar y no trabajan 32a

Estudian y no trabajan 21

b CÆmara de Comercio

Cuenta con 71 miembros distribuidos por giro de negocio de la siguiente
manera

1

1

i 22



Pacific SA

Composicion de la Camara de Comercio

Ero de tegodio Níretera

Bancos y financieras 5 704

Comercio 23 3239

Pesca 2 282

Petróleo 21 2958

Puerto 2 282

Servicios urbanos hoteles panadería etc 18 2535

Total 71

No se dispone de una historia de la actividad de la CÆmara Es probable que su

importancia sea reciente y creciente en los œltimos tiempos La reactivación de

la CÆmara coincide por otro lado con la reactivación de las organizaciones
similares y sus organizaciones nacionales y regionales Confecamaras y

Fedecamnorte

La CÆmara ha promovido algunas iniciativas de escala provincial como la

restitución del Gas de Talara la reconstrucción de la Panamericana entre

Sullana y Los Órganos la defensa del status aduanero del puerto de Talara y la

realización de la Feria Fronteriza PerœEcuador

c Pesca

Segœn los registros de la Capitanía de Puerto la pesca emplea entre 1120 y
800 pescadores y entre 343 y 245 embarcaciones registrados en Talara con

un promedio de 327 hombres por embarcación Esto representa el 54 de los

pescadores registrados de la provincia y el 44 de las embarcaciones Las

embarcaciones sin embargo parecen ser mÆs grandes ya que el promedio de

hombresembarcación de Talara es mayor al provincial 267

La cifras de pescadores representan entre el 5 y el 3 de la PEA del distrito

Segœn la Dirección Regional de Pesquería en Piura la flota pesquera de Talara
consta de 130 embarcaciones pero las cifras de la capitanía de puerto incluyen
tambiØn a las balsas tradicionales para la pesca artesanal

Respecto al desembarque de pescado fresco para consumo humano Talara

controló en el quinquenio 8993 el 60 del desembarque promedio de la

provincia oscilando entre el 52 y el 69 en los aæos extremos En cifras

absolutas el desembarque de Talara ha oscilado en el quinquenio entre

1391161 el 91 y 571546 el 93 TMB Talara produjo tambiØn durante

1983 53975 TMB de pescado congelado

1 Fuente Socios de la CÆmara de Comercio e industrias Revistas de la CÆmara
setiembre 93 y marzomayo94
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En torno a la pesca se realizan otras actividades La mÆs importante es la del

transporte a los mercados en camiones con cÆmaras de frío Esta actividad estÆ

concentrada en pocas manos y es la mÆs rentable

A pesar de su importancia local la pesca de la provincia representa una

pequeæa proporción de la pesca regional Para dar una idea baste seæalar que

en Paita se procesaron 514472 Toneladas de harina de pescado en 1993 y una

sola empresa desembarcó 14775 toneladas de pescado para consumo fresco

La provincia de Talara ha participado en promedio en el quinquenio 8893 con

el 37 del desembarque de pescado para consumo fresco

d Ganadería

La población rural sólo represente el 03 de la población distrital no contando

con la información censal de la Población Económicamente Activa del Ærea

rural

La mayor parte de la población de la quebrada Parinas se dedica a la cría de

ganado caprino Esta es una de las actividades antiguas de la provincia El

estudio Sistemas de producción caprina en Piura de Avi Perevolotski CIPCA
Piura 1984 los asocia a un sistema de producción caprina de despoblado
mÆs amplio que tendría como límites los despoblados de Sullana Angolo y

Pariæas con la siguiente descripción Pastores de cabras sin cultivos

permanentes Viven en tierras pœblicas políticamente desorganizados El

tamaæo del hato sería de 84 cabras con una variación del 18 en un rØgimen
de pasturas naturales entre enero y junio y de migración para pastar en zonas

con riego entre julio y diciembre En la zona sin embargo normalmente el

ganado no necesita migrar ya que las quebradas mantienen vegetación
dispersa todo el aæo La población dispone de agua para sus viviendas y para

el ganado durante todo el aæo inclusive cuando se seca la quebrada

La ciudad de Talara representa el principal mercado para los productos de la

zona de acuerdo a las declaraciones formuladas por el Presidente del ComitØ de

Defensa del Bosque Pariæas

La ganadería es la actividad que define el estilo de vida de la población su

lugar de residencia organización etc sin embargo se desconoce cual es la

fuente principal de sus ingresos La cercanía a Talara les ha de permitido
mantener una relación directa a la actividad urbana y petrolera No necesitan

migrar para conseguir trabajo en la ciudad

El estudio UNPMA senala que desde que se entregó la administración del

bosque al Consejo Provincial de Talara en 1974 el municipio aprobó la

realización de un Estudio de factibilidad de rehabilitación de tierras para el

establecimiento de Æreas recreacionales y de desarrollo agropecuario en la

Quebrada de Pariæas el cual no ha sido implementado

Asimismo existen fuentes de ingreso ilegal tales como el robo de bienes

muebles en las instalaciones de las compaæías petroleras y el contrabando

desde Tumbes
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No existe información de cuÆnto representa en tØrminos de empleo la actividad

portuaria de Talara sin embargo el puerto de Talara ha sido importante incluso

a nivel nacional y podría representar un papel en el futuro de Talara

t la ciudad es ante todo un buen puerto bien al abrigo del alisio sur y de la

marejada del poniente AdemÆs de esto con sus fondos de 11 m a menos de

300 m del islote ha necesitado un mínimo de trabajos de dragado EI puerto
ha tenido entre los aæos 19591962 aæo de trÆfico mÆximo un movimiento

de 304 a 370 barcos nacionales cargando 316000 a 497000 t y de 347 a

227 navíos extranjeros transportando 844000 a 754000 t De este total las

salidas representaæ un 85 exclusivamente constituidas por recursos

petroleros Luego ha habido una baja del trÆnsíto de barcos extranjeros siendo

que la expansión del departamento de Piura favorece el cabotaje nacional En

1972 Talara es el segundo puerto de importancia del Perœ con 17 del

tonelaje y sólo 3 del valor del país Collin Delavaud 312

t En la actualidad con tres muelles petroleros y el muelle artesanal y oleoductos

submarinos para carga de petróleo en alta mar el trÆfico principal sigue siendo

el petrolero Pero su importancia nacional ha disminuido al diversificarse la

capacidad de refinación y reducirse la exportación de petróleo y la importancia
regional ha venido disminuyendo en favor del puerto de Paita antiguo y

tradicional puerto de Piura que fue repotenciado
Desde noviembre de 1992 la Superintendencia Nacional de Aduanas SUNAD
resolvió modificar la jurisdicciones aduaneras convirtiendo a la Aduana de

Talara en un puesto de control dependiente de la Aduana de Paita La CÆmara

de Comercio ha venido argumentando que esta medida perjudica tanto a la

actividad petrolera al obligar a registrar las importaciones tanto marítimas

como aØreas en Paita como al Consejo Provincial que recibía financiamiento

del Canon Aduanero En febrero de 1994 este problema parecía haberse

resuelto en condiciones favorables para Talara

f Salud

Segœn el nuevo mapa de salud FONCODES et al 94 la provincia de Talara

cuenta con 27 camas hospitalarias por cada 1000 habitantes 2 hospitales 3

Centros de Salud y 4 Postas MØdicas

Segœn la responsable de la Oficina de Estadística e informÆtica el Ministerio de

Salud tiene 5 Centros de Salud operando en las capitales de distrito la de

Lobitos estÆ cerrada y una Posta de Salud en Cabo Blanco

Petroperœ mantiene dos hospitales pequeæos en El Alto y Los Órganos y el

Seguro Social tiene en Talara otro hospital

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 estacionalidad respiratorias en invierno y gastrointestinales en

verano Hubo un cambio epidemiológico sin embargo respecto a las

gastrointestinales como efecto de la campaæa del cólera Las mismas medidas
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preventivas que controlaron el cólera controlan estas El efecto final es que se

han reducido la morbilidad

Respecto a las atenciones las estadísticas de 1993 reportan 7563 casos para
la provincia con 2763 en Talara 1180 en El Alto 1112 en La Brea 0 en

Lobitos 1078 en MÆncora y 1430 en Los Órganos Estas cifras deben

tomarse con cuidado segœn la responsable de la Oficina de Estadística por
varias razones ni el Seguro Social ni Petroperœ reportan sus atenciones pero

ademÆs las cifras sirven para evaluar cuotas de rendimiento del personal del

Ministerio

Por otro lado el responsable del Programa de Control de la Malaria de la

Subregión indicó que la malaria es endØmica en MÆncora debido a que la

Quebrada FernÆndez es propicia para la propagación del anofeles pero ademÆs
recientemente se ha venido íntroduciendo el dengue Aedes Aegipti zancudo

vector en Los Órganos y El Alto 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 como el

anofeles La prevención consiste en no dejar depósitos de agua limpia
destapados ni siquiera floreros Es mÆs peligroso el vector que la existencia de

un enfermo debido a que el período de incubación es muy rÆpido Hasta ahora

sólo han habido brotes del dengue serotipo 1no hemorrÆgico que han sido

rÆpidamente controlados El aæo 1993 el dengue resultó la segunda enfermedad
mÆs frecuente en MÆncora segœn causa principal 83 casos y la tercera segœn
causa principal mas asociada 86 casos Este aæo hubo otro brote con 55

casos

g Educación

En general la provincia ha tenido estÆndares educativos altos en tØrminos

nacionales mientras que en el departamento la población de 5 aæos y mÆs que

no alcanzó ningœn nivel representa el 14 del total el 10 de la población
urbana y el 26 de la rural la provincia tiene un promedio de 5 y El Alto

tiene el menor porcentaje con 4 Incluso el distrito mÆs rural del Æmbito
MÆncora tiene sólo un 7 El distrito de Pariæas se ubica en torno al promedio
con53

Estas diferencias de proporción se mantienen a favor de Talara en las

categorías que implican mayor educación los porcentajes provinciales de

poblacibn con estudios secundarios superior no universitaria completa superior
universitaria incompleta y completa son mayores en la provincia de Talara En

t
el caso del distrito de Pariæas son ligeramente mayores a los de la provincia

Parinas con el 6813 de la población de 5 anos y mÆs de la provincia de

Talara explica en gran parte los promedios provinciales Esta participación sin

embargo es mayor en algunas categorías Sorprendentemente es mayor en la

categoría ningœn nivel y tambiØn en todas las categorías de educación superior
todas en torno al 70 La participación es mayor al 70 en educación

superior no universitaria incompleta y completa 71 y 72 y en educación
universitaria completa 74
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Por otro lado respecto a la población de 5 aæos y mÆs que asiste a un centro

de enseæanza regular durante el período censal el comportamiento del distrito
es similar salvo que los porcentajes de las personas sin ningœn nivel son

menores a los provinciales La mayor participación distrital dentro de las

categorías con mayor nivel educativo Ilega al 80 en la categoría educación

superior no universitaria incompleta manteniØndose las otras categorías de

educación superior en torno al 74 del total provincial

1

1

1

1

1

1

1

1

t

1
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h Vivienda PacOía A
Viviendas hoyares y habitantesA nivel de arta

PrOmedio por ho9arp mental e1 censo de viviendas de 1993 reprta
v 276366 hogares censalesEl hoga censal con un promedio de 5 2623gg viendasexisten Puede ser de una personas por hoviviendas con Persona y como gar censalcensal mÆs de un ho ar

Se constata de las cifrasademÆs de1 ho 9 En las viviendas conpueden ser los 9ar de proAietario Se mÆs de unhijos casados del propietarioohuØs tean los hO9arEl censo ofrece información discrimina
alojados estos

escalas
P des

departamental da Para la población urbanadistingue del de
Y Provincal al respecto Y rural a las

t hogar 4 partamento por Un menor nœmero
la provincia de Talara se

76 mientras el nœmero es mayor en el Æ
promedio de habitantes por

Con 15528vviendas mbito rural 567 de las viviendas
y 16883 hogares 2

menor Y el 6755ao
el distrito de Pariæas

concentra el
a la de su participación de OS hO9aresun promedio de del total de la provincia una cifrahabitantes Poblacional ggoo1Disponibilidad

por hogar482 a9o mayor a
que se refleja ende servcos en la vivenda prOmedio provincialAbastecimento de aguaEn general segÚn el ti ograndes p de abastecimiento degrupos de iviendas las agua dela vivienda y fuera de la vivienda

pUe estÆn servidas
pUede distingur dosocupantes desplazamientos pero dentro del edificpo relÆ pœblica dentro degrupo eS urbano Para contar con a

y S qUe exigen a susY los demÆs rurales o urbano9Ua En
La información censal ofrece info

9eneral tambiØn el primermarginalesde ocupantes rmación sobre nœmeropor categoría de viviendasEn la provinca de Talara 1as viviendas
y nœmero

Pó r red pœblica son un orc Aertenecientes amo de las viviendas
p entae mayor tanto primer grupo servidas48 del total de viviendas

urbanas 7800 respecto a

de1

los
total

valores
de viviendas 77o

Respecto Y 68 de las viviendas urbanas departamentalesal total provincial p72 de las viviendas senidas
ariæas con 67
por red

de las viviendas concentra el
porcentajes mÆs bajos en las

pUblica dentro de la vivienda ycamión cisterna u otro o
categorías Pilón de uso pœblco tiene los44o

56 a y

1

1
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Abastecimiento de agua

1
do Y3itietÆds vGlt1tas

Red pœblica dentro de la vivienda 7684 7913

Red pœblica fuera de la vivienda dentro del edificio 553 533

Pilón de uso pœblico 1014 884

Pozo 097 086

Camión cisterna u otros 252 218

Río acequia o manantial 043 039

Otro 367 328

Total 10000 10000
15528 81 433

Las viviendas con servicio de agua por red pœblica tienen un mayor porcentajes
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 la de las viviendas

Esto indica un mayor nœmero de ocupantes por vivienda en el Ærea urbana

Disponibilidad de servicios higiØnicos en la vivienda

Respecto a este servicio la primera gran distinción es entre los que no

disponen del servicio y los que disponen de Øl En este œltimo grupo es

posible hacer otra gran distinción entre los que son servidos por red de

alcantarillado urbanos y los que no rurales y urbanomarginales
Las viviendas que no disponen de SSHH en la provincia de Talara representan el

3066 de total de ellas el 97 son viviendas en Ærea 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 del edificio representan el 61 de

la población total de la provincia y el 62 de la población urbana Mientras que
a nivel departamental los porcentajes son 29 y 42 respectivamente

Estos porcentajes ocultan sin embargo el hecho que una parte significativa de

los sistemas de alcantarillado urbano se encontraban colapsados desde las

Iluvias de 83 al momento del censo

Respecto al total provincial el distrito de Pariæas con 67 de las viviendas
concentra el 72 de las viviendas con conexión dentro de la vivienda y el 71

de las que la conexión estÆ fuera de la vivienda pero dentro del edificio En las

demÆs categorías los porcentajes son menores a la participación distrital del

total

1
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Disponibilidad de servicios higiØnicos del distrito

1
Red pœblica dentro de la vivienda 6429 6654

Red pœblica fuera de la vivienda dentro del edificio 173 171

Pozo negro o ciego 585 581

Sobre acequia o canal 023 022

Sin servicios higiØnicos 2790 2573

Total 10000 10000

Los valores distritales de las viviendas que cuentan con servicio de red pœblica
son mayores a los provinciales

TambiØn en este caso la participación porcentual de los ocupantes presentes
en la primera categoría es mayor que la de las viviendas

Disponibilidad del servicio de alumbrado pœblico

Respecto a este servicio el censo ofrece sólo dos categorías si dispone del

servicio y no dispone de Øl

A nivel provincial el 79 de las viviendas disponen del servicio este

porcentaje se eleva al 80 en el Ærea urbana e incluso en el Ærea rural cuentan

con Øl un 37 de las viviendas A nivel departamental las cifras son menores

en todas las categorías
Pariæas concentra el 78 de las viviendas de la provincia que no cuentan con

el servicio

Esto se expresa tambiØn en la estructura porcentual del distrito donde las

viviendas que cuentan con alumbrado elØctrico tienen un porcentaje menor al

promedio provincial

Disponibilidad del servicio de alumbrado pœblico

v aei
Si dispone 7601 7895

No dispone 2399 2105

Total 10000 10000

i Arqueología
De acuerdo al Inventario nacional de monumentos arqueológicos del Instituto

Nacional de Cultura en el distrito de Pariæas existen 23 monumentos

arqueológicos las referencias estÆn distribuidas en dos mapas En el mapa de
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Lobitos hoja Lobitos 9ase registran 6 y de Talara hoja Talara 10a se

registran 17

t

1

1

1
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Lu9ares arqueoló9icos del distrito de Pariæas

Hója NÆrrlbre Categotía y E9bicacióAtitÆd cidtural

tituf
mÆnumeæta

Lobitos PV 77 Conchal 42932 81 PITempranoPITardí
1500 o

Lobitos PV 78 Conchal 40 2928 81 PITempranoPITardí
1445 o

Lobitos PV 79 Basurales 402940 81 PITempranoPITardí
1450 o

Lobitos PV 710 Basural 402945 810 PITempranoPITardí
1440 o

Lobitos PV 719 Sitio de 40500 810 PrecerÆmico

habitación 0500

Lobitos QHonda Sitio de 402930 810 PrecerÆmico

habitación 1535

Talara PV 71 centro 403148 81 Colonial sic

oblado 1645

Talara PV 72 Basurales 403145 810 PITempranoPITardí
1610 o

Talara PV 73 Sitio de 403100 81 PITardío

habitación 1305

Talara PV 74 Conchal 403045 810 PITemprano
estructuras 1320

Talara PV 75 Conchal 40 3025 810 PITemprano
1330

Talara PV 76 Sitio de 43020 810 PITardío

habitación 1341

Talara PV 711 Conchal 403105 810 PITempranoPITardí
12S6 o

Talara PV 713 Sitio de 43215 81 PITempranoPITardí
habitación 1640 o

Talara PV714 Cementerio 4 3100 81 PITempranoPITardí
02 15 o

Talara PV 716 Conchal 4 31 03 81 PITempranoPITardí
1255 o

Talara PV 724 Sitio de 4 3130 81 PITempranoPITardí
habitación 0920 0

Talara PV725 Sitio de 43015 81 PIIntermedio

habitación 1400 Tem rano

Talara PV 81 Sitio de 4 3245 81 PITempranoPITardí
habitación 1640 o
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Hóía g1rllirØicatgorÆr UiicaciÆngogÆica AEtiti ÉpócaóatilQcukurÆ
óseife Latífisd Lditgitud
eno

1 Talara PV 82 Conchal 4 3515 81 PITempranoPITardí
1710 o

Talara PV 88 Conchal 4 3610 81 13m Indeterminado

1725

Talara PV 89 Basural 4 3630 81 13m PITardío sic
1730

Talara PV 812 Sitio de 4 3400 81 75m PrecerÆmico

habitación 1545

Siendo el Æmbito de influencia del Lote IV la ciudad de Talara cuyas
coordenadas aproximadas son 4 35 latitud y 81 16 longitud el sitio

arqueológico que habría que ubicar en el terreno es PV 82

1

33



Pacific SA
036

escripciÆ royecto
A Propóiitoyne
El proyecto de Cia Petrolera Río Bravo consiste en la perforación de 6 pozos

verticales1 exploratorioy5 de desarrollo en las locaciones Bronco Chimenea

y Fondo dØla Zona Aíiel Lote W

Para el primer pozo estÆ considerado utilizar el equipo de perforación de la Cía

Graæa y Montero y para los siguientes pozos equipo propio
La profundidad promedio de cada pozo serÆ de 3500 pies y se utilizarÆ un

fluido de perforación tipo polímero biodegradable
El objetivo del proyecto es encontrar producción comercial de petróleo La

producción promedio estimada por cada pozo es de 100 blsdía

B Ubicación
La ubicación de cada uno de los pozos a perforarse es como sigue

1 Ubicación de pozos Lote IV

oz Late Zvita Cadricula Caorcienadas

N E

Bronco E1X IV A 15N12 400 3200

12601 Chimenea IV A 15N13 700 2750

12602 Fondo IV A 15N12 4500 450

12603 IV A Por determinar Por determinar Por determinar

12604 IV A Por determinar Por determinar Por determinar

12605 IV A Por determinar Por determinar Por determinar

C Magnitud de la actividad

Se espera descubrir reservas en el orden de 400000 bls y asimismo producción
comercial de petróleo de aproximadamente 350 blsdía

El costo del proyecto asciende a US 3000000 aproximadamente
Fecha de inicio y tØrmino de la operación
La perforación de los pozos de la primera etapa se inicia el mes de julio de 1994

y el plazo de ejecución es de un aæo

DIngeniería del proyecto
1 Planeamiento
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La etapa de planeamiento consiste en determinar las ubicaciones de los pozos
y efectuar el programa de trabajo de cada uno de ellos

a Pozos y objetivos

PnzÆ Na íœn Prodtica5rt PetColeci Gis AOœa
Próductiva lo ló

E1X Bronco Ex lorat Pariæas 150 BFPD 70 20 10

12601 Chimenea Desarrollo Pariæas 150 BFPD 70 20 10

12602 Fondo Desarrollo Mo ollón 150 BFPD 70 20 10

12603 Por Por Por Por Por Por Por

determinar determinar determinar determinar determin deter determ

ar minar inar

12604 Por Por Por Por Por Por Por

determinar determinar determinar determinar determin deter determ

ar minar inar

12605 Por Por Por Por Por Por Por

determinar determinar determinar determinar determin deter determ

ar minar inar

b Diagrama de flujo general de pozo

Lodo de

Perforación

1

Preparación
Movimiento Instalación

perforación
Desmovi

del Ærea de
del equipo y armado de lización Plan

trabajo
Y materiales equipo eabandono

1
c Cronograma de trabajo Proyecto de perforación de seis pozos Lote IV Rio

Bravo

A continuación se muestra el cronograma de perforación de los seis

pozos
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Cronograma de trabajo proyecto de perforación de seis pozos

Lote IV Río Bravo

Operaciones de Pozos CumPli
miento

del

Estudio de Pozo Bronco E1 X Pozo 12601 Chimenea Pozo 12602 Fondo Pozo 12603 Pozo 12604 Pozo 12605 Ptan

Impecto Perfora Perfora Perfore Perfora Perfore Perfora de
ción ción ción ción ción ción

Ambiental Mov Abend Mov Abend Mov Aband Mov Aband Mov Aband Mov Aband Abandono

Completac ono Completac ono Completaci ono Completaci ono Completac ono Completaci ono

ión 1 ión ón 1 ón 1 ión 1 ón

1 Movimiento de equipos y materiales
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2 E9uiPos e Instalaciones

Características del equipo de perforación

t Marca National 8013

Ca acidad ara erforar 12000 ies

Consumo de combustible 700 GPD

Almacenamiento 5000 Galones

Consumo dØ agua 7000 GPD

El equipo de perforación es autopropulsado y consta de las siguientes partes
principales

a Malacate y huinche auxiliar

b Transmisión de fuerza

c MÆstil y corona

d Mesa rotaria

e Motón gancho

f Swivel

g Tenazas rotarias

h Kelly bushing y kelly
i Manguera de perforar

j Bombas de lodo

k Equipo para tratamiento de lodo y control de solidos

I Grupos electrógenos y compresores

m Preventor de reventones

n Equipo para almacenamiento y bombeo de agua y combustible

o Tubería de perforar

t En el Anexo D se presenta las características especificas del equipo

3 Construcción de plataformas y acceso

La construcción de la plataforma requiere del uso de equipo pesado y se

ejecuta en tres etapas la primera consiste en la nivelación del terreno la

segunda la compactación y la tercera de relleno y compactación Asimismo en

esta etapa se construye la poza de desechos necesaria para la eliminación de

los lodos de perforación
La construcción del camino de acceso a la plataforma es construida con equipo
pesado y se utilizan las tØcnicas ingenieriles para este tipo de obra

A continuación se detalla las características de cada una de las locaciones
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a Bronco E1X

EstÆ ubicado en un terreno semiplano cuyo suelo presenta características

inestables y para lo cual va ser necesario nivelar el terreno y compactarlo con

material de relleno de aproximadamente 15 m de altura El volumen de material
de relleno a utilizarse es de aproximadamente de 4000 m3

La dimensión de la plataforma es de 80 m x 90 m aproximadamente
Acceso

Para el ingreso a esta ubicación se tendrÆ que construir una carretera de

aproximadamente 1000 m de longitud
b Chimenea 12601

EstÆ ubicada en un terreno plano semi ondulado típico de desierto que colinda

con una quebrada seca que contiene escasa flora y fauna El suelo estÆ

compuesto de material suelto desleznable no compacto por lo cual va a ser

necesario nivelar y compactarlo con material de relleno

La dimensión de la plataforma es de 90 m x 80 m aproximadamente
Acceso

Para el ingreso a esta ubicación existe carretera

c Fondo 12602

EstÆ ubicada a 100 m de la ladera que forma parte del tablazo y colinda hacia
e NorEste con la carretera Panamericana Norte y hacia el SurOeste con el

cauce de la quebrada Honda El terreno presenta abundanegetación y una

fauvariada

En el lugar de la plataforma el terreno es plano y con una inclinación de 5

Acceso

Para el ingreso a esta locación se tendrÆ que construir una carretera de

aproximadamente 1000 m que ocasionarÆ la tala de Ærboles movimiento de

tíerra y nivelación de terreno

4 Movimiento del equipo
El equipo de perforación de la Cía Graæa y Montero estÆ ubicado en la locación

de Somatito en el patio de perforación de dicha Cía

Su traslado hacia el Ærea de operación significarÆ la movilización de toda su

infraestructura pesada que incluye el castillo motores bombas tubulares
grupos electrógenos etc

5 Perforación y Cementación

De acuerdo a lo seæalado en el Reglamento de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos DS 05593EM se deben emplear las PrÆcticas recomendadas
por el API y especificaciones siguientes

SPEC 7 Especificaciones para equipos de perforación
SPEC 5D Especificaciones para la tubería de perforar
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SPEC 7J PrÆcticas recomendadas para el diseæo de pruebas y límites de

operación

SPEC 9A Especificaciones para cables de acero

SPEC 1613 Especificaciones para sistemas de control en la perforación de

pozos

RP 53 PrÆcticas recomendadas para el uso de sistemas BOP

RP 54 PrÆcticas recomendadas de seguridad industrial en la perforación de

pozos

SPEC 6A Especificaciones de cabezales y vÆlvulas de pozos

RP 5A5 PrÆcticas recomendadas para inspeccionar tuberías de

revestimiento producción y líneas de flujo nuevas

t SPEC 10 Especificaciones para materiales y pruebas de cementación

SPEC 10A Especificaciones de cementos

SPEC 10D Especificaciones de centralizadores

RP 1017 PrÆcticas recomendadas para probar equipo flotador de

cementación

a Lodo de perforación
Un sistema polímero biodegradable se usarÆ como fluido de perforación
Este sistema estÆ formado a base de polímeros aniónicos de mediano peso
molecular El diferencial de carga negativo se adhiere a los bordes positivos de

la arcilla cortada por la broca esto se traduce en un efecto encapsulante que
evita la hidratación de la arcilla que contiene la lutita y de esta forma se

previene la hidratación osmótica En esta misma forma el recorte detritu es

encapsulado quedando cubierto con una capa protectora evitando su

desintegración y conversión en finos El encapsulamiento de detritus se

realiza a travØs de la acción de los polímeros y se traduce en un fluido con

menor contenido de solidos indeseables hecho que acelera la tasa de

penetración y mejora la calidad del filtrado

El volumen promedio de lodo que se manejarÆ durante la perforación serÆ de

755 bls por cada pozo Anexo E

Resumen de volœmenes de lodo por pozo

uoigmen deFoCfe Tcrtal

En su erficie barriles 350 350

En el hueco barriles 30 249 279

Diluciones 20 126 126

Total barriles 755
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En el Anexo F se describe las características del fluido a utilizar

De acuerdo a lo seæalado en el Reglamento de Exploración y Explotación de

Hidrocarburos DS N 05593EM se deben emplear las PrÆcticas

recomendadas por el API y las especificaciones siguientes
SPEC 13A Especificaciones de materiales para fluidos de perforación
RP 13 B1 PrÆcticas recomendadas para probar fluidos de perforación
RP 13 B2

RP 13 E PrÆcticas recomendadas para el uso de mallas de zaranda

RP 13 G PrÆcticas recomendadas para el informe de fluidos de

perforación
RP 13 J PrÆcticas recomendadas para prueba de laboratorio de

fluidos de perforación
RP 13 K PrÆcticas recomendadas para anÆlisis químico de Baritina

b Perforación

El mØtodo de perforación rotaria es la que se emplearÆ para la perforación de

los 6 pozos

Hueco de superficie

Segœn el programa la perforación debe iniciarse con broca de 12 14 y IlegarÆ
hasta 220 pies Formación Tablazo

A fin de cubrir dicha formación se bajarÆ tubería de revestimiento de 9 58
hasta 200 pies y se cementarÆ con 53 sacos de cemento

Hueco de producción

Luego de esperar fraguado de cemento y adaptar el Blow Out Preventer BOP
se convertirÆ el lodo nativo al sistema polímero semidisperso

Se reiniciarÆ la perforación con broca de 7 78

Es de esperar presiones anormales o pØrdidas de circulación durante las

operaciones las cuales deben ser previstas a fin de evitar golpes de gas o

pØrdidas de lodo que puedan comprometer la estabilidad del hueco y

representar un alto riesgo Estas medidas preventivas comprenden la ejecución
de prÆcticas rutinarias del uso del BOP asegurarse de contar con productos
químicos para controlar la pØrdida de circulación materiales para incrementar el

peso del lodo baritina y sobre todo efectuar un control estricto de los

parÆmetros de perforación entre los mÆs importantes rate de perforación
densidad equivalente de circulación gases en solución etc

Todas estas prÆcticas y precauciones tienen por finalidad minimizar los riesgos
durante la operación y así mismo evitar paralizaciones de la perforación
situación que contribuiría a incrementar los días de operación con el

consiguiente mayor impacto al medio ambiente
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Concluida la perforación se procederÆ a la toma de Registros ElØctricos

programados y de acuerdo a los resultados se completarÆ o abandonarÆ el

pozo

En el caso de decidir la completación del pozo se bajarÆ tubería de

revestimiento de 5 12 para cubrir hasta 3480 pies y se cementarÆ con 650

sacos de cemento

Una vez efectuada la cementación y despuØs de haber esperado fraguado se

registrarÆ el pozo entubado para conocer la calidad del cemento sobre todo

en la zona de interØs

c Cementación

La cementación es una de las actividades de mayor riesgo durante la operación
debido a que un manejo inadecuado de los productos o una mala operación

t puede causar un fraguado prematuro de la lechada de cemento

comprometiendo inclusive con la pØrdida del pozo Asimismo una mala

I
operación puede causar derrames de la lechada

La cementación consiste en bombear desde superficie una lechada de cemento

preparada de acuerdo a un programa previsto a travØs de la tubería de

revestimiento casing hacia el fondo del pozo y haciØndola retornar hasta

superficie con la finalidad de rellenar todo el espacio anular con la mezcla de

tal forma de estabilizar y controlar el pozo

Este trabajo lo realizan compaæías especializadas y utilizan equípos instalados

sobre vehículos especialmente acondicionados

En el Anexo G se seæala el cÆlculo de la cantidad de cemento a utilizar por cada

pozo

A continuación se presenta un resumen de las cantidades de cemento y aditivos

a usarse por pozo

Cemento en hueco de superficie

Cantidad de cemento 53 sacos

Ti o de cemento Pacasma o Ti o A

Cemento y aditivos en hueco de producción

Cantidad de cemento 650 sacos

Ti o de cemento Pacasma o Ti o A

Bentonita 574 Libras

Anties umante 2 alones

Aditivo ara Ørdida de fluido 426 Libras

Estos componentes se quedan dentro del pozo
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d Completación y Producción

Para poner el pozo en producción se procederÆ a punzonar la formación objetivo
previamØnte cambiando el lodo por fluido de completación e instalar la tubería

de producción y el equipo de bombeo

E Insumos y su potencial contaminador

A continuación detallamos la relación de insumos a utilizar en la perforación de

los pozos programados

Relación de insumos para la perforación

1
Ir8tMO al oictoR

A ua A ua otable de baaconcentración de sólidos

Bentonita Arcilla natural compuesta de montmorillonita sódica de baja gravedad
es ecífica

Super Dis L Defloculante Polímero Líquido cuyos ingredientes actœan en forma

oliectrolítica fluidificando el sistema

WL100L Reductor de filtrado Polímero lí uido a base de oliacrilato de sodio

Soda Regulador de pH compuesto de hidróxido de sodio de alta pureza

caœstica

Baritina Densificante com uesto de sulfato de bario

Cemento Silico aluminatos de calcio

Diesel N 2 Hidrocarburo

F Desechos y su potencial contaminador

La actividad de perforación se caracteriza por generar los siguientes desechos

Efluentes líquidos sólidos y gaseosos

TDoÆd hQ
Lí uido Lodo de erforación

Lí uido A uas servidas

Lí uidos Hidrocarburos

Sólidos Cortes de erforación

Sólidos Basura industrial

Sólidos Residuos or Ænicos

Gases Gases de combustión
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1 GOptimización de la perforación
De acuerdo a la identificación de las principales operaciones que presentan
riesgos de generar contaminaciones a continuación se describen las principales
alternativas de solución a fin de minimizar sus efectos

1 Control de parÆmetros de perforación
Segœn se conoce no existe estadística de problemas de perdidas de circulación
golpes de gas reventones pescas en el Ærea de trabajo sin embargo ello no

debe constituir una norma que soslaye dichos problemas pero que permanecen
latentes durante la perforación cementación y completación de los pozos
Debido a ello se recomienda Ilevar un estricto control de los siguientes
parÆmetros de perforación

ParÆmetros de control durante la perforación

1 Control eoló ico

2 Profundidad de perforación en relación a horizontes permeables con probable
roducción

3 Velocidad de enetración

4 Rotación de la mesa RPM

S Tor ue

6 Peso en el ancho

7 Peso sobre la broca

8 Presión cho ue

9 Presión bomba

10 Caudal de lodo en la entrada salida

11 Volumen total de lodo en su erficie

12 Cambio instantÆneo del volumen de lodo

13 Contador de emboladas or bomba

14 Tem eratura del lodo a la entrada salida

15 Densidad del lodo a la entrada salida

16 Resistividad del lodo a la entrada salida

1

1
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Los equipos que normalmente utiliza un equipo de perforación son

Equipos de control

1 Des asificador

2 Cho ue

3 Sensores en cantinas de lodo

4 Cromato rÆfo

5 Desarenador

6 Desilter

7 Centrifu a o mud cleaner o cional

Entre los problemas que pueden presentarse durante la perforación y sus

consecuencias a continuación describimos los mÆs importantes

Riesgos Potenciales durante la Perforación

Causa Efecto

Blow Out Riesgo de incendio accidentes personales derrame de lodo y

etróleo

Golpe de gas Derrame de lodo incremento de la densidad del lodo preparación
de lodo adicional volumen mayor de lodo a disponer al final del

ozo

PØrdida de circulación Daæo a las formaciones preparación de lodo adicional volumen

ma or de lodo a dis oner al final del ozo

Pesca Utilización de roductos uímicos lubricantes tenso activos

2 Optimización del control de sólidos

El control de los sólidos en las operaciones de perforación constituye una de las

princípales inversiones que repercute directamente en la economía del proyecto
Los equipos materiales y sistemas se ven afectados por el incremento del nivel

de sólidos
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Equipos materiales y sistemas afectados por sólidos

E óedowisiwm EfeGto

Tubería de perforar Erosióndesgasterotura de tuberíapescariesgo de perder el

ozo

Kell Swivel Erosióndes aste en vÆlvulasfuas

Bombas Erosión en pistones vÆlvulas de asiento empaquesdesgaste
fu as

Lodo Dilucionesincremento volumen lodo para disposición finalcosto

adicionat tratamiento

3 Eliminación de fugas de lodo

Se debe canalizar las fugas de lodo hacia un tanque ó la poza de desechos a

travØs de canales construidos en el suelo previamente protegidos con manta

geotextil y bentonita o mediante tuberías de PVC El objetivo es evitar el

contacto en lo posible del fluido de perforación con el suelo Del mismo modo

es necesario contar con un sístema de lodo similar al que se recomienda en el

Anexo H donde se optimiza el funcionamiento de los equipos

1

1

1
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MYÆictosy xcepciones
A Criterios

La identificación de impactos ambientales implica la predicción interpretación y
comunicación de los probables impactos ambientales que se originan como

consecuencia de una acción determinada En el caso de la perforación de 6

pozos en el Lote IV operada por la Cía Petrolera Río Bravo SA la

identificación de los impactos ambientales se determina en base al anÆlisis de

la interacción que Fesulta de las diversas actividades que tendrÆn lugar antes y

despuØs de la perforación de los pozos y su implicancia en el medio que lo

rodea

Se identifican las siguientes Æreas de interØs

Medio Físico

Efectos sobre la topografía suelos subsuelos hidrografía calidad del

aire calidad del agua ruido y paisaje
Medio biológico

Flora alteraciones del patrón de vida fauna modificación de hÆbitats

t
estabilidad ecológica dinÆmica poblacional cobertura forestal

Medio Socio Económico y Cultural

Población migraciones salud cambio de niveles de empleo calidad de

vida recreación caza

Contexto Nacional y Regional
Desarrollo de actividades económicas y consolidación del desarrollo
sustentable

B Metodología
La metodología que se ha seguido consiste en la elaboración de submatrices de

causa y elementos de impacto efecto entre los componentes ambientales y las

diferentes acciones que se desarrollan con la perforación de los pozos Tipo
Leopold

El medio afectado estÆ dado en tØrminos de los siguientes factores ambientales

ParÆmetros Bióticos y Abióticos

Aspectos Socioculturales

Cambios Fisicoquímicos
Relaciones Ecológicas

Para la identificación y determinación de los impactos ambientales en este caso

se han elaborado las siguientes submatrices con sus respectivos impactos
identificados durante la operación Del mismo modo se ha preparado un
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Resumen de los impactosmatriz tomando como base las submatrices en el

cual se cuantifica la gravedad de cada uno de ellos

1 Submatriz Preparación de la plataforma de perForación

a Ruido y vibraciones

b Riesgo de derrame

c Tala de arbustos

d Generación de residuos líquidos y sólidos

e Generación de gases de combustión

f Movimiento de tierra

g Tendido de líneas de flujo
2 Submatriz Movimiento de equipo materiales e instalación y armado del

equipo

t a Riesgo de accidente

b Generación de gases de combustión

c Ruido y vibraciones

d Riesgo de derrame de productos químicos
3 SubMatriz Etapas de Perforación Cementación y Completación del Pozo

a Riesgo de accidente Blowout

b Derrame de lubricantes y combustibles

c Ruido y vibración

d Generación de gases de combustión

e Generación de residuos sólidos

f Riesgo de incendio

g Contaminación por

Lodo de perforación Detritus

Aguas residuales y excretas

Desperdicios alimenticios

Basura Industrial

Cementación polvo de cemento y aditivos químicos
4 SubMatriz de Desmovilización

a Riesgo de accidente

b Generación de gases de combustión

c Ruido y vibraciones

d Riesgo de derrame de productos químicos

1
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CÆuØa óibficos neia CültutalØÆ 7faieos uíræicos ecolóüiaÆs

SubMatriz N 1 Pre aración de la lataforma de perforación
Preparación de plataforma de Migración de especies de Enfermedad Alteración

Perforación fauna ocupacional comportamiento
Ruido vibraciones

fauna

Riesgo de derrame Contaminación de suelos Int2rrupción ciclo

bioquímico de las

nutrientes

Tala de arbustos Extracción de recursos Empobrecimiento de Deterioro del
renovables nutrientes del suelo ecosistema

Cambio de

hÆbitat

Generación de residuos liquidos y Contaminación del Alteración de la calidad de EstØtica
solidos ambiente agua suelo y los suelos agua y aire

aire

Generación de ases de combustión Contaminación del aire

Movimiento de tierra Mortandad de Erosión del suelo Alteración del ciclo Stress de la
invertebrados bioquímico de las fauna

nutrientes

O
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CaœsÆ aos AbiQticos ocidCuluraes ffsicas œfmicas ecól icas

SubMatriz N 2 Movimiento del e ui o materiales e instalación armado del e ui o de erforación

Traslado del equipo y materiales PØrdida de horas Stress de la

Ries o de Accidente
hombre fauna

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad Relaciones de trabajo
del aire

Ruido y vibraciones Migración de las especies
de fauna

Riesgo de derrame de productos Contaminación del

ufmicos suelo

Armado del equipo Perdida de horas

Ries o de accidente
hombre

x
c
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feao AarÆmetro Aspecos Catrrbios RlacionØs

Causa óióficns Ahióticos Soeiu Cultürafes fíaicas œfmiccis cóió icas

SubMatriz N 3 Eta a de erforación cementación com letación del pozo

Preparación del fluido de perforación Contaminación de Perturbación del
bentonita agua suelos ecosistema

Riesgo de derrame

Funcionamiento de motores Contaminación de suelos Alteración del ciclo Perturbación del

Derrame de sustancias de lubricación y bioquímico de las ambiente

combustión nutrientes

Ruido y vibraciones Migración de especies de Enfermedades
fauna ocu acionales

Generación de ases de combustión Contaminación del aire

Generación de residuos solidos waipes Contaminación

filtros envases empaques etc
EstØtica del aisae

Almacenamiento de productos Contaminación de Accidentes Peligro de

Riesgo de derrame de sustancias
suelos intoxicación contaminación

de es ecies

Almacenamiento de combustible Contaminación de suelos Interrupción del ciclo Perturbación en

petróleo diesel bioquímico de las el patrón de vida

Ries o de derrame nutrientes

Riesgo de incendio Migración de especies de Perdidas de horas Aumento de la
fauna hombre tem eratura ambiental

Perforación Contaminación de suelos Alteración del ciclo Perturbación de

Riesgo de derrame de lodos y cauce de quebradas bioquímico de las los ecosistemas
secas nutrientes

Ruido vibraciones Mi ración de fauna Stress

Riesgo de accidentes Perdidas de horas

hombre

50
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Cambips
CaUSa Soclo Cœlturafea íaiccs œiicds

Riesgo de incendio Migración de especies de Perdidas de horas Aumento de la

fauna hombre tem eratura ambiental

Problemas de pesca mala dirección Incremento de horas

derrumbe del hueco u otros problemas hombre

mecÆnicos
Ries o de accidentes

O
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Causa 8iœficns Albióficas Cultllrale fÆicus œfmicós ØcolÆ icas

SubMatriz N 4 Desmovilización

Desarmado del equipo PØrdida de horas Stress de la
hombre faunaRies o de accidente

Traslado del equipo y materiales PØrdida de horas

Ries o de accidente
hombre

Generación de gases de combustión Alteración de la calidad Relaciones de trabajo
del aire

Ruido y vibraciones Migración de las especies
de fauna

Riesgo de derrame de productos Contaminación del
uímicos suelo
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Referencia Exce cíón o Situación Im acta Medio GravedÆd

C Resumen de los Impactos Ambientales

Preparación de plataforma de Presencia de equipo pesado para Exposición a la acción nociva del Humano 1
perforación el movimiento de tierras Niveles ruido y las vibraciones

Biológicoaltos de intensidad de ruido
PØrdidas económicas que
ocasionan al reducir la

capacidad física del trabajador
en pØrdidas de horas hombre H
H por enfermedad ocupacional

Alteración del comportamiento
de la fauna

Derrame de combustible y Contaminación de suelo Biológico 1
lubricantes del equipo pesado de

Interrupción del ciclo
movimiento de tierra

bio eo uímico de los nutrientes

Tala excesiva de arbustos para Reforestación extracción de Biológico 3
habilitar Ærea de perforación recursos renovables

Empobrecimiento de nutrientes
del suelo

Deterioro del ecosistema

Cambio de hÆbitat

Generación de residuos líquidos Contaminación del aire y suelo Humano 1
y sólidos

Deterioro de la estØtica

Generación de gases de Contaminación del aire Humano 1
combustión

Bioló ico
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Media Gravedad

Movimiento de tierra Mortalidad de invertebrados Físico 2

Erosión del suelo Biológico

Alteración del ciclo bioquímico
de las nutrientes

Stress de la fauna

Movimiento del equipo Traslado del equipo y materiales Riesgo de accidente Humano 2

materiales instalaciones y PØrdidas de horas hombre Físico
armado del equipo de

erforación

Generación de gases de Alteración de ta calidad del aire Físico 1

combustión
Humano

Ruidos y vibraciones originadas Migración de las especies de Biológico 1

por el equipo de transporte y fauna

material y armado del equipo de

erforación

Derrame de productos químicos Contaminación del suelo Físico 1

durante el transporte de

material

Procedimientos inadecuados en Riesgo de accidentes PØrdida de Humano 2

el armado del equipo horas hombre

Identificación de actos y
Físico

condiciones inse uras
Daæos materiales

Etapa de Perforación Derrame de fluido de perforación Contaminación de suelos Físico 2

Cementación y Completación del en la preparación bentonita mÆs
Perturbación del ecosistema Biológico

pozo agua
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Medi9 raveiiÆd

Derrame de sustancias de Contaminación de suelos Físico 2

lubricación y combustión
qlteración del ciclo bioquímico Biológico
de las nutrientes

Perturbación del ecosistema

Ruidos y vibraciones Migración de especies de fauna Físico 2

Enfermedades ocu acionales

Generación de gases de Contaminación del aire Físico 1

combustión

Generación de residuos sólidos Contaminación Físico 2

waipes filtros envases EstØtica del paisaje
em a ues etc

Riesgo de derrame en Contaminación de suelos Social 2

almacenamiento deproductos Accidentes intoxicación Físico
químicos

Peligro de contaminación de Biológico
es ecies

Riesgo de derrame en el Contaminación de suelos Social 3

almacenamiento de combustible
Interrupción del ciclo bioquímico Físico

petróleo diesel
de las nutrientes

Biológico
Perturbación en el patrón de

vida

Riesgo de incendio en el Migración de especies de fauna Social 3

almacenamiento de
Perdidas de horas hombre Físico

comnbustibles

Aumento de la temperatura Biológico
ambiental
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Exce cióno SituÆciÆn Im Æctó Medio GravedadReferrt

Riesgo de derrame de lodos y Contaminación de suelos y Físico 2

detritus en operaciones de cauce de quebradas secas
Biológicoperforación Alteración del ciclo bioquímico

de las nutrientes

Perturbación de los ecosistemas

Ruidos y vibraciones durante la Migración de fauna Físico 2

perforación Stress

Riesgo de accidentes durante la Perdidas de horas hombre Social 3

erforación

Riesgo de incendio durante la Migración de especies de fauna Social 2

perforación Perdidas de horas hombre Físico

Aumento de la temperatura Biológico
ambiental

Problema de pesca mala Incremento de horas hombre Social 2

dirección derrumbe del hueco u
Riesgo de accidente

otros roblemas mecÆnicos

Desmovilización Riesgo de accidente durante el PØrdida de horas hombre Social 3

desarmado del equipo Stress de la fauna Bioló ico

Riesgo de accidente durante el PØrdida de horas hombre Social 2

traslado del e ui o materiales

Generación de gases de Alteración de la calidad del aire Social 1

combustión por movimiento de
Relaciones de trabajo Físico

vehiculos

Ruido y vibraciones originados Migración de las especies de Físico 1

or movimiento de vehiculos fauna
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Æióri óStuaciót m acto Medió Gralvedad

Riesgo de derrame de productos Contaminación del suelo Físico 1

químicos en el transporte

Escala provincial Los ingresos de los Impacto negativo directo Social 2

trabajadores de petróleo socioeconómico

comparativamente son altos
en una zona en la que

prÆcticamente todo proviene
de otras zonas Esta

situación origina el

incremento de los precios

El costo de vida es alto para
toda la oblación

Escala provincial La actividad petrolera tiene Impacto positivo indirecto Social

estÆndares de competencia socioeconómico

tØcnica elevada

En general el nivel educativo

es alto del mismo modo el

erfil tØcnico

Escala provincial A excepción de las caletas Impacto negativo indirecto Social 1

de pescadores la red urbana socioeconómico

ha sido creada por la

actividad petrolera y esta

dependencia de origen se

mantiene
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R n a n u a Im Mdo av d

Escala regional Con el cambio al rØgimen de Impacto negativo indirecto Social 2

ciudades abierta la tasa de socioeconómico
Biológicocrecimiento de la población 0 El entorno se ha vuelto

se ha situado entre las mÆs
menos homogØneo y existen

altas de la región siendo un

de
bolsones de pobrezamiseríapolo de atracción

mi raciones

Escala distrital El Ærea tiene sitios Impacto directo cultural Social

arqueológicos
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V11 Plar de MÆnejo Affibíental

ACriterios Generales de Manejo Ambiental

Se ha elaborado el Plan de Manejo Ambiental PMA del presente proyecto
teniendo en cuenta lo siguiente

1 La perforación de los 6 pozos en la Zona A del Lote IV corresponde a un

proyecto de control temporal puesto que la permanencia del equipo de

perforación en cada pozo serÆ de 7 a 10 días

2 Los pozos estÆn ubicados en lugares alejados donde no existen instalaciones

fijas

3 Todas las operaciones serÆn efectuadas de acuerdo a lineamientos tØcnico

legales que garanticen el buen manejo ambiental del Lote N

4 Existe la obligación de subsanar todos los impactos ocasionados por las

operaciones

5 Se establecerÆn políticas y procedimientos operativos para el manejo de los

insumos y desechos

B Manejo de Desechos

1 Criterios

El enfoque en el que se sustenta el Programa de Manejo de Desechos es el de

atenuación controlada basado en las siguientes premisas

a Los residuos o desechos representan una amenaza para el medio ambiente

b Las normas legales vigentes permiten tomar las acciones correspondientes

c Utilizar sistemas o productos inocuos para el medio ambiente es una de las

principales opcíones para evitar continuar deteriorÆndolo

2 Principales desechos y emisiones

La perforación requiere de una diversidad de materiales para su funcionamiento
en igual forma genera desechos líquidos sólidos y gaseosos

Los principales desechos identificados en las etapas de perforación
cementación y completación son

Lodos de perforación y detritus

Sólidos inorgÆnicos Residuos secos de lodo tierra oleaginosa y basura

industrial

Sólidos orgÆnicos Basura domØstica

Aguas servidas

Emisiones gaseosas de los motores de combustión

1
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0 6 G

i 3 Normas Legales

DS Art 13e0hós
Traiafrxento

04693EM 21 Sólidos orgÆnicos Rellenos sanitarios

Incineraciones

Biodegradación
Otros mØtodos ace tados

04693EM 210 Sólidos inorgÆnicos Reciclaje
Basura industrial Retiro

Enterrado en relleno sanitario

04693EM 21 Sólidos inorgÆnicos Poza de desechos

Detritus
04693EM 21 Líquidos inorgÆnicos Poza de desechos

Retiro

Tratamiento

04693EM 210 Aguas residuales Tratamiento por

Separac por gravedad
Flotación

Floculación

Biodegración

t Sedimentación o

Neutralización

04693EM Gases de combustión 1 J
Cumplimiento del mantenimiento preventivo a los equipos

4 Almacenaje
t a Tipos

Para el almacenaje de desechos provenientes de las operaciones de perforación
de 6 pozos en el Lote IV se ha optado por el mØtodo de Pozas de Desechos
los cuales podrÆn ser de dos tipos

Depósitos SanitariosClase II para desechos no peligrosos Figura N 1

Depósitos SanitariosClase III para materiales secos e inertes Figura N 2

b Localización

La localización preferente para estos tres tipos de depósitos deberÆ tener las

siguientes características

Terreno con topografía plana o suavemente ondulante

Geología de superficie tales como depósitos arcillosos

Geología de estrato de roca con conductividad hidrÆalica baja tal como la

lutita

Debido al largo plazo de mantenimiento que se prevee para estos desechos y

para preservar la topografía existente estos depósitos serÆn de

sepultamiento poco profundo
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c Procedimiento

A continuación se presenta una descripción de los procedimientos adoptados

t para el manejo de residuos y desechos industriales La tecnología seleccionada
para estos fines estÆ basada en los requerimientos de las leyes peruanas así
como en la disponibilidad de conocimientos tØcnicos pertinentes

Sólidos OrgÆnicos
La basura domØstica conteniendo sustancias orgÆnicas se dispondrÆ en

t rellenos sanitarios constituidos por pozas de tierra que serÆn tratados

periódicamente con bactericidas e insecticidas a fin de controlar la

propagación de gØrmenes patógenos
Sólidos InorgÆnicos

Los restos de tierra oleaginosa manchada de crudo serÆn retirados de
plataformas de pozos y dispuestos en pozas de tierra

La basura industrial compuesta de restos metÆlicos serÆ trasladada y

dispuesta temporalmente en patios de chatarra para su posterior
comercialización

Los residuos de cementación de tuberías de revestimiento de pozos debido
a su naturaleza casi inocua al medio y la imposibilidad de ser trasladados por
su corto periodo de fraguado serÆn dispuestos en la poza de desechos

Líquidos
El agua servida serÆ dispuesta en pozas de oxidación similares a las que se

muestra en la Figura N 3

Los residuos de lodo de perforación y detritus de roca de pozos en

perforación serÆn dispuestos en cada plataforma en pozas de tierra de las

siguientes características y condiciones operativas

Características de la poza de desecho de lodo de perforación1
Ti o Rectan ular

Ca acidad Ma or de 10 toneladas lodo detritus

t
Ubicación Terreno lano aleado de canales cuer os de a ua

Im ermeabilización Manta eotextil bentonita

Material de relleno superficial Debe ser acumulado en un lugar cercano a la plataforma
extraído ara ermitir el relleno al tØrmino de la o eración

a Poza de Reserva

Como poza de reserva se utilizarÆ un tanque metÆlico de 200 barriles de

capacidad con un sistema de bombeo y agitación

1
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b Tratamiento

Tipo de tratamiento del lodo de perforación

Agente de floculación Sulfato de aluminio y polímeros y poliacrilicos de alto peso
molecular

Dosificación 5201bbarril

Lu ar de a licación Por embudo ubicado en oza de desechos en zona de vertimiento

MØtodo de a licación Bomba de in ección or batchs

Tiem o de a licación De acuerdo al vertimiento diario

C MØtodo escogido para la disposición final del lodo y
detritus

Existen diversas alternativas para disponer finalmente el lodo y los detritus
entre las cuales podemos seæalar

1 Retiro del Ærea de trabajo
2 Desecho anular

3 Deshidratación y cobertura

4 Incorporación a suelos agrícolas
5 Fosa de solidificación

Del anÆlisis efectuado se concluye que la deshidratación y cobertura es la que
se ajusta a los requerimientos del proyecto y que a continuación se describe

Los mØtodos alternativos se presentan en el Anexo I

3MØtodo de deshidratación y cobertura

La deshidratación de la poza varia desde una simple tØcnica de permitir la

evaporación del líquido antes de cubrirla hasta mØtodos complejos de

tratamiento y re utilización

Un mØtodo de tratamiento es la utilización de sulfato de aluminio o polímeros
como floculantes En este tratamiento el líquido residual es bombeado desde la

poza a un embudo donde los agentes floculantes son adicionados La lechada

es descargada dentro de la poza de asentamiento En algunos casos el agua

separada puede ser descargada o re utilizada en lavado del equipo de

perforación o en el fluido mismo

Los problemas asociados con este mØtodo incluyen el requerimiento de unÆ
segunda poza poza de reserva lo cual aumenta el impacto de la operación de

perforación sobre el ambiente y el costo de rehabilitar la locación sin embargo
existe la alternativa de utilizar un tanque metÆlico para efectuar esta operación
sin tener que construir esta segunda poza

1
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D Programa de Monitoreo

El objetivo principal de un programa de monitoreo es el control de agentes
contaminantes cuya disposición estÆ permitida por ley pero que deben cumplir
ciertos parÆmetrosoLímites MÆximos Permisibles de contaminación por esta

razón dichos límites estÆn dados por la ley en el cuerpo receptor y no en el

punto de emisión

Para el caso de la perforación de pozos en el Lote IV donde la permanencia de

los equipos de perforación es temporal 7 a 10 días donde no existen cuerpos
de aguas receptores y el terreno es desØrtico el monitoreo debe Ilevarse a cabo

principalmente en suelos de las plataformas ya trabajadas

Puesto que el fluido de perforación y las aguas servidas se dispondrÆn en

pozas serÆ necesario monitoreos en forma semestral del agua de la quebrada
Pariæas para obtener datos referenciales

Con la finalidad de establecer parÆmetros de control de agentes contaminantes

despuØs de realizados los trabajos de perforación de los pozos se establecerÆ
un sistema de monitoreo en la cual se consideran los siguientes factores

Punto de Muestreo

ParÆmetros a considerar

Frecuencia de muestreo

A continuación se detallarÆ el programa de monitoreo para suelo y agua

1 Suelos

Los suelos de las plataformas de los pozos a perforarse no presentan ningœn
tipo de contaminación segœn los anÆlisis que se muestran en el Anexo J

Programa de monitoreo propuesto

Punbs de MtiestrØt Frecuencia de muesirea FarÆmetrosadØterridnar
Ptatafarma muesttaks

Pozo 12601 1 Semestral pHCdPbCuZnS04
Chimenea Caracterización

Pozo 12602 Fondo 1 Semestral pHCdPbCuZnS04
Caracterización

Pozo Bronco EIX 1 Semestral pHCdPbCuZnS04
Caracterización

Pozo 12603 1 Semestral pHCdPbCuZnS04

Caracterización

Pozo 12604 1 Semestral pHCdPbCuZnS04

Caracterización

Pozo 12605 1 Semestral pHCdPbCuZnS04
Caracterización
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2 Agua
El œnico curso de agua existente cerca al Ærea de la zona A del Lote IV es el que
discurre por el cauce de la quebrada Pariæas y que de una u otra forma dicho

líquido es utilizado en las operaciones de perforación de los pozos

En el Anexo K se presenta el anÆlisis de aguas de dos puntos muestreados en

las quebradas Pariæas y Mogollón tal como se muestra en el mapa N 13

1
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Programa de monitoreo de agua de las quebradas Pariæas y Mogollón
Puntas ei muestre0 Nœnierod

Quebrada Pariæas 1 1 Semestral pH conductividad elØctrica
cloruros sulfatos nitratos TSD
Ca Mg Na Cd Cr Cu Fe Mg
Pb

Coliformes totales D605

Oxígeno disuelto

Quebrada Mogollón 1 1 Semestral pH conductividad elØctrica
cloruros sulfatos nitratos TSD
Ca Mg Na Cd Cr Cu Fe Mg
Pb

Coliformes totales DB05

Oxígeno disuelto

Los mØtodos a utilizar se seæalan a continuación

0
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MØtodos de AnÆlisis de Lí9uidos

Caraóteæsticas A s Ciie aPØc irr
Tem eraturaIpH StdMeth 4500 H ASTMD1293

Conductividad ASTMD1225

Solidos totales disueltosTSD StdMeth 2540C ASTMD1888

Cloruros

Demanda Bio uim Oxí eno DBO StdMeth 5210 StdMeth 5210

Oxi eno Disuelto StdMeth 4500OC StdMeth 4500OC

Coliformes Totales StdMeth 9221 9222 StdMeth 9221
9225 9222 9225

Aceites Grasas ASTMD3921

Fósforo StdMeth 4500 P

Nitró eno Amoniacal StdMeth 450QNH36

Plomo Pb StdMeth 3111 BC

CadmioCd StdMeth3113B

BarioBa StdMeth3111D

31 13 B

Mercurio H StdMeth311213

Cromo Cr StdMeth3111B

3113B

1

1

1

1

1
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e Un inciencias

A Criterios

En el presente capítulo se realizarÆ una evaluación del Plan de Contingencias de
Petrolera Rio Bravo Operaciones Nor Oeste vigente y se darÆn las

recomendaciones necesarias para su actualización y adecuación a la normas

recientes

El Plan proporcionado œnicamente cuenta con procedimientos generales sobre
las acciones a tomaf en caso de derrame de petróleo o de una fuga de gas

Los criterios bÆsicos que deberÆ considerar el Plan de Contingencias son

1 El plan deberÆ establecer un procedimiento formal y escrito que describa los

cursos de acción en el caso de un accidente mayor o accidente potencial
que plantea una amenaza a la salud humana yo al medio ambiente

2 DeberÆ ser un componente esencial del sistema de control de peligros con

el objetivo de minimizar los efectos daæinos en las personas propiedad y el

medio ambiente resultantes de un accidente

3 Optimizar en uso oportuno y adecuado de los recursos humanos y materiales

comprometidos con el control de derrame y emergencias unificando los

criterios operacionales y centralizando las acciones en control de las

emergencias mediante una sola unidad operativa Disponer de un cuadro de

Organización de Respuesta actualizado

4 Clasificar los tipos de emergencias por categorías de acuerdo a su magnitud
y extensión

5 Identificar las Æreas críticas dentro y fuera de las instalaciones Disponer de

un plano de identificación de Æreas críticas

BInfraestructura

El Plan de Contingencias deberÆ considerar la información necesaria sobre

aquellas instalaciones que forman parte del Plan de Respuesta a las

emergencias tales como

1 Infraestructura de producción
a Características generales de las instalaciones de producción y de los

1 equipos de perforación
b Riesgos potenciales identificados en las actividades de perforación Ver

Anexo L

c Procedimiento de control a emergencias operativas
2 Infraestructura contra incendios

a Sistema de abastecimiento de agua

b Sistema de almacenamiento de agua
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c Distribución de equipos portÆtiles contraincendioAdjuntar plano de

distribución

3 Infraestructura mØdica

a Capacidad hospitalaria de la empresa y de la ciudad de Talara

b Características de la Infraestructura interna del hospital de Petroperœ
Apoyo Externo

CEquipamiento
1 Establecer un inventario de equipos los cuales deberÆn estar distribuidos

de acuerdo al tipo de emergencias

2 El responsable del Ærea de mantenimiento deberÆ incorporar en su

programa anual la inspección y mantenimiento de los equipos de control

y recuperación de derrames y otros a utilizar en el control de las

emergencias

3 Establecer un Ærea para la disposición final de la tierra contaminada con

hidrocarburo

D Entrenamiento de Personal

El Plan deberÆ incluir los siguientes aspectos en lo relacionado a la capacitación
del personal involucrado

1 Incluir el programa anual de entrenamiento al personal involucrado en el

Plan de Contingencias indicando tipo de emergencia posibles lugares
fechas tentativas acciones a tomar material a utilizarse de acuerdo a la

emergencia
2 Confeccionar un formato para reportar la secuencia y poder evaluar la

prÆctica del entrenamiento

3 Clasificar los derrames de hidrocarburos por categorías de acuerdo al

volumen y el Ærea daæada

4 Incluir la relación del personal que ha recibido entrenamiento para el

control de derrames indicando su dirección y telØfono con la finalidad de

ser ubicados en caso de producirse una emergencia
5 Llevar estadísticas de los derrames en las cuales se debe considerar las

causas magnitud zonas afectadas para determinar su frecuencia a fin
de determinar los riesgos y elaborar programas de capacitación y
entrenamiento

El Programa de Entrenamíento deberÆ incluir 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

E Información y Comunicaciones

1 Definir la dependencia responsable que debe comunicar a la Dirección
General de Hidrocarburos DGH dentro de las 48 h de haber ocurrido un
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incidente indicando el nœmero telefónico fax dentro del directorio de
contactos externos

2 Definir la dependencia responsable que debe proporcionar la información en

forma oficial a la empresa Auditora para que esta efectœe el informe
preliminar a la DGH Confeccionar un formato indicando tipo de incidente
lugar fecha y hora causa aparente daæos humanos y materiales acciones
tomadas para conjurar el derrame mitigación y restauración de la zona

afectada

3 Garantizar que la información requerida sobre las condiciones climÆticas
dirección y velocidad del viento dirección y velocidad de la corriente marina

y la temperatura de superficie del mar sea alcanzado en forma oportuna

F Plan de acción

Establecer la disposición final de los hidrocarburos recuperados teniendo en

cuenta los siguientes aspectos

Selección y ubicación del lugar
Acondicionamiento del lugar

Almacenaje

Transporte

Disposición

1

1

1

1
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lan de Abandano

A Status Ambiental Propuesto
Todas las medidas que se adoptan en el presente Plan de Abandono tenderÆn a

devolver las condiciones que originalmente se encontraban en el medio
ambiente antes del inicio de las actividades extractivas de hidrocarburos de la
empresa

B Lineamientos

Los lineamientos que han definido la elaboración del presente Plan de

Abandono estÆn contenidos en elDS05593EM

C Requerimientos
Los requisitos mínimos recomendados para un programa de abandono de
instalaciones de una operación petrolera son los siguientes

1 Desarrollo de un Plan de Abandono

2 Trasladar y proteger todas las estructuras sobre y bajo tierra

3 Traslado corrección o aislamiento seguro de materiales contaminados

4 Controles de acceso para todas las estructuras remanentes

5 Monitoreo de los recipientes de contaminantes

6 Limpieza del sitio a un nivel que proporciones protección ambiental a

largo plazo

7 Reacondicionamiento de zonas perturbadas
8 Presentación del Informe a la entidad correspondiente

DSecuencia de Acción
A continuación se desarrolla una guía para la terminación de actividades o el

retiro de servicio de las diferentes clases de instalaciones inherentes a la
actividad de perforación con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la

reglamentación ambiental existente

Plataformas de PerForación

En este tipo de instalaciones es usual que el œnico tipo de actividad
desarrollada hasta su abandono haya sido solo la de perforación Para tal caso

se debe considerar los siguientes operaciones
1 Los pozos serÆn abandonados con tapones de cemento colocados de

acuerdo a los procedimientos normados por el DS 05593EM Art174 al
1860 y el DS 04693EM Art 560

2 El cabezal de pozo serÆ retirado de servicio de acuerdo a las indicaciones del
DS05593EM Art 1840

3 La poza de desechos de fluidos de perforación serÆ cubiertas
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4 Toda la basura industrial proveniente de las operaciones de perforación serÆ
retirada a rellenos sanitarios especialmente acondicionados para este fin en

lugares especiales de la operación
5 Si la tierra alrededor de la cantina del pozo y en las cercanías de la

plataforma se encuentra contaminada con derivados de petróleo u otra

sustancia peligrosa serÆ dispuesta en las pozas de los desechos del lodo

6 Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construcción de
la plataforma puedan haberse obstruido o cortado

7 Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del Ærea se prepararÆn
programas adecuados de reforestación conducidos por expertos agrónomos
locales

8 De existir pozas para la disposición de agua de producción serÆn tapadas
para asegurar la protección del suelo y del agua freÆtica y superfícial

9 A fin de controlar el acceso de personas o animales a las estructuras

remanentes en el Ærea se mantendrÆ un cerco perimØtrico alrededor de ella

10 Todas las lineas de flujo y las tuberías serÆ inspeccionadas para encontrar

perdidas si es que se van a abandonar el lugar
11 Todas la lineas de flujo y las tuberías serÆn drenadas y purgadas de

vapores y gases antes de ser desconectadas y removidas del sitio

Caminos de Acceso

El retiro de servicio de las carreteras serÆ efectuado de acuerdo a los

lineamientos siguientes
1 Restaurar los cauces de drenaje natural que por efecto de la construcción de

la carretera puedan haberse obstruido o cortado

2 Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del Ærea se prepararÆn
programas adecuados de reforestación conducidos por expertos agrónomos
locales

3 Los caminos que no vayan a ser utilizados en el futuro serÆn bloqueados a

fin de encauzar el trÆnsito por el adecuado nœmero de vías con la

consiguiente disminución del uso de la tierra Ademas esta limitación
disminuirÆ substancialmente la contaminación por basura residuos de

combustible y aceites arrojados por los usuarios

Campamentos de Oficinas y Patio de Perforación

El retiro de servicio de estas instalaciones serÆ efectuado de acuerdo a los

siguientes lineamientos

1 Desmontar las instalaciones y trasladarlas a lugares previstos para este fin

2 Si se comprobara la existencia de residuos sólidos basura aguas servidas u

otros estos deberÆn ser removidos durante el retiro de servicio

3 La œltima etapa de la fase de abandono es la del reacondicionamiento que
consiste en devolver la superficie de la tierra a su condición natural original o

a su uso deseado y aprobado El trabajo incluye aspectos de relleno
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reconstrucción y devolución del contorno natural reemplazo del suelo
rectificación de la calidad del suelo y protección contra la erosión teniendo
en cuenta las condiciones climÆticas y topogrÆficas para los trabajos de

reacondicionamiento

4 Con la finalidad de restablecer la vegetación propia del Ærea se prepararÆn
programas adecuados de reforestación conducidos por expertos agrónomos
locales

1
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A Procedimiento

El procedimiento que se seguirÆ para el control de cumplimiento de todas las

actividades incluidas dentro de los diferentes planes del EIA serÆ a travØs del

Programa Anual de Fiscalización a efectuar por empresas auditoras encargadas
por la Dirección General de Hidrocarburos y la Dirección General de Asuntos

Ambientales del Ministerio de Energía y Minas y en base a los Cuestionarios
Anuales respectivos

B Responsabilidades
Unidades responsables del cumplimiento de las actividades del EIA

Asividd Uiiid Rss ae
Plan de ManeoAmbiental Su erintendencia de O eraciones N0

Pro rama de monitoreo Su erintendencia de O eraciones N0

Plan de Contin encia Su erinteædencia de O eraciones N0

Plan de Abandono Su erintendencia de O eraciones N0

NO Nor Oeste

1

1
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A Datos Meteorológicos
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B Población del distrito de Pariæas segœn censo
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Población Total por Area Urbana y Rural y Sexo distritos Talara

Provincia Distritó Urhaæa t3ural

Tatat Total Hómbres M res Æta1 Mombres Mœer0s

D to de Piura 1388264 692917 695347 976798 482111 494687 411466 210806 200660

Provincia de Talara 120904 60366 60516 119733 59787 59946 1 171 601 570

Distrito Pariæas 82455 40860 41595 82228 40738 41490 227 122 105

Distrito El Alto 7082 3646 3436 7040 3625 3415 42 21 21

Distrito La Brea 13404 6608 6796 13389 6597 6792 15 11 4

Distrito Lobitos 1245 782 463 1072 697 375 173 85 88

Distrito Los Or anos 9709 4920 4789 9117 4615 4502 592 305 287

Distrito Mancora 7009 3572 3437 6887 3515 3372 122 57 65

Fuente INEI Resultados definitivos Censo 1993 Departamento de Piura

C
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C Población económcamente activa del distrito de Parinas
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Población Económicamente Activa de 6 aæos y MÆs Segœn Distrito Area Urbana y Rural y Condición de Actividad

Piœxa
otÆl Urbaæii Rural 7ota1 Parifas El Akti CaBea Ló6ltcs Or anas MÆnaorÆ

Dpto de Piura 116223 827088 335146 103098 70208 6036 11526 1105 8241 5982

4

Población Económicamente Activa 415665 291215 124450 36056 24506 2187 3870 376 3085 2032

Ocupada 378498 258425 120073 31462 21440 2005 3192 351 2724 1750

Trabajaba por algœn ingreso 310812 221561 89251 27734 18874 1808 2798 314 2436 1504

No trabajó pero tenía trabajo 12730 10615 21 15 1519 1048 83 185 13 105 85

A udando a un familiar 54956 26249 28707 2209 1518 114 209 24 183 161

Desocupada 37167 32790 4377 4594 3066 162 678 25 361 282

Buscando trabajo habiendo trabajado 15750 14970 780 2275 1552 110 341 19 136 117

Buscando trabao or rimera vez 21417 17820 3597 2319 1514 72 337 6 225 165

Población Económicamente No Activa 746569 535873 210696 67042 45702 3849 7656 729 5156 3950

Cuidado del hogar y no trabajó 363594 254661 108933 33273 22613 1963 4057 262 2603 1775

Estudiante y no trabajó 288480 208693 79787 21815 14646 1507 2108 170 1832 1552

Jubiladopensionista y no trabajó 14425 13556 869 2365 1656 114 238 8 277 72

Rentista y no trabajó 4622 3620 1002 338 231 11 48 19 29

Otros 75448 55343 20105 9251 6556 254 1205 289 425 522

O
00
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D Características del equipo de perforacion
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Relación de equiPos del contratista equiPo de PerForación N 10

1 Malacate y huinche auxiliar

Marca NATIONAL modelo 8013 con 12000 pies de capacidad de perforación con

tubería de 4 12166Ibpie con las siguientes características específicas
a Tambor principal 18 de diÆmetro x 49 de largo Aros de banda de freno de 46

de diÆmetro x 10 de ancho bandas de freno de 1 14 de espesor x 9 34 de

ancho sistema de enfriamiento por agua

b Freno hidromÆtico Marca Parkersburg aæo 1984 modelo 342 de 7500 HP de

capacidad
c Embrague Marca DYAFLEX 40 X 10 operador por aire

d Cuatro velocidades alta media baja y retroceso

e Cadenas de Tambor ASA 1602

f Cadenas de Rotaría API3

g Cable de perforar 1 14 x 5000 ft regular izquierdo construcción SEALE

h Huinche auxiliar neumÆtico marca Ingersoll Rand modelo Agua con capacidad
de carga de 2 112 Tn

i Dos cabezas de gato FOSTER de 12 OD ubicadas a ambos lados del eje del

drum de suab

2 Transmisión de fuerza

a Tres 03 motores Caterpillar D379 con capacidad de 550 HP a 1200 RPM

cada uno

b Tres 03 convertidores de torque NationalC245100 FH con capacidad de 550

HP A 1300 RPM cada uno

c Una 01 transmisión de cadena tipo COMPOUND de tres secciones cadena

ASA 1203 con derivaciones a travØs de embragues para dos 02 bombas de

lodo y un compresor Capas de transmitir la fuerza de los motores hacia el

huinche o las bombas en forma individual o en combinaciones de 2 ó 3 motores

3 Mastíl y Corona

Marca IDECO modelo Full View 14365020 capacidad 750000 Ib 12 líneas
80de altura de la repisa con bloque corona marca IDECO modelo FMSC38
capacidad 400 TM

4 Mesa Rotaria

Marca IDECO modelo LR23Fcapacidad 400 TM con master bushing VARCO
MSPC y bujes API s 1 2 y 3 accionada mediante transmisión a cadena

5 Moton gancho

Marca IDECO modelo 360055012 capacidad 360 TM con 5 poleas para cable de

1
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s swivel

Marca NATIONAL modelo P400 capacidad 400 t con juego adicional para cambio

rÆpido de tubo lavador y empaques

7 Tenazas rotarias

t Marca BJ tipo B con quijadas auxiliares rango de 3 12 a 13 318
8 Kelly Bushing y Kelly
Marca VARCO modelo 27 HDP

Dos 02 Kelly cuadrados de 4 14X 40

9 Manguera de Pertorar

Dos 02 mangueras rotarias GATES de 3 12X 55 probadas a7500 psi
10 Bombas de lodo

a Dos 02 bombas triplex marca NATIONAL modelo SP80 al lado de fuerzo tiene
800 HP de capacidad de entrada y es accionado por poleas y fajas en V el
lado de fluido tiene 8 12de carrera y puede instalarse lainas standar de hasta
6 14OD y vÆlvulas y asientos API 6 modificado para NATIONAL 8P80

b Líneas de succión de 8 OD baja presión y descarga de 4 probadas a 5000

psi equipadas con uniones bridas vÆlvulas mangueras y una línea de stand

pipe
11 Equipo de tratamiento de lodo y control de sólidos

a Una 1 cantina rectÆngular de 220 barriles con

1 Zaranda marca DERRICK modelo FloLine cleaner con dos vibradores de 5

HP cu

2 Desarenador marca Picenco modelo S46 fecha 1980 con bomba

centrífuga marca mission de 5 x 6R accionada con motor elØctrico de 50
HP

3 Desgasificador marca BC Brandt modelo DG5 de 500 GPM de

capacidad
b Una 01 cantina rectÆngular de 220 barriles de capacidad con

1 Deslizar marca Pioner modelo T10A de 500 GPM de capacidad con

bomba centrífuga marca mission de 5 x 6R accionada con motor elØctrico
de 30 HP

2 Dos 02 agitadores verticales marca BC Brandt accionada con motor
elØctrico de 75 HP

3 Bomba centrífuga marca Mission 5 x 6 R accionada con motor elØctrico de 50

HP para mezclador de productos químicos

1
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12 Subestructuras

a IDECO tipo cruz un solo cuerpo desarmable con capacidad para 600000 Ib
altura 123espacio libre para rotaría de 13x 6

b Bases para motores de 6 6 de altura desarmable Todas las bases son

ensambladas con pines en alojamiento adaptados a los perfiles estructurales

principales
13Grupos electrógenos y compresores

a Un grupo electrógeno Caterpillar D3408 con generador SR4 de 250 KVV
acondicionado para trabajo continuo equipado con instrumentos de medición y
de parada automÆtica por alta temperatura y baja presión

b Un grupo electrógeno Caterpillar D3406 con generador SR4 de 200 K1N
acondicionado para trabajo continuo equipado con instrumentos de medición y
de parada automÆtica por alta temperatura y baja presión

c Tablero de distribución de energía compuesto por un BRAKE principal de 800
Amp con indicadores de voltaje amperaje y frecuencia 3 arrancadores de

tensión reducida de 50 HP de capacidad contactores y cuchillas tØrmicas para
cada motor elØctrico de 10 HP o menos

d Líneas de distribución de energía elØctrica compuesta de cables interruptores
tomacorrientes y cajas de paso

e Sistema de iluminación compuesto de luminarias fluorescentes y reflectores a

prueba de explosión que proporcionan suficiente iluminación a todas las Æreas
de trabajo cuenta con panel de distribución y circuitos independientes

f Un 01 compresor Gardner Denver ADL1003 instalado en la transmisión

COMPOUND con capacidad de 90 CFM a 150 psig
g Un 01 compresor Gardner Denver ADS1003 instalado en el trailer del grupo

electrógeno accionado por motor elØctrico de 10 HP con capacidad de 60 CFM

a 150 psig
h Líneas neumÆticas vÆlvulas accesorios y tanques de almacenamiento de aire

comprimido que permiten operar los controles neumÆticos y un huinche auxiliar

de aire

14 Unidad de cierre de preventores de reventones

Marca HYDRILL modelo HB171K80 con reservorio de 140 Gls de capacidad
equipado con acumulador HYDRILLK801500 de 80 Gls de capacidad y manifold

HYDRILL GKHE3M3

15 Preventores de reventones BOP

t a Un 01 preventor de doble esclusa marca SHAFFER modelo SL13 58 X

3000 Ib

b Un 01 preventor anular marca HYDRILL modelo GK13 518 X3000 Ib

t

1
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16 EquiPo Para almacenamiento Y bombeo de aJua Y combustible

t
a Un 01 tanque metÆlico rectÆngular de 350 barriles de capacidad montado en

patín independiente
b Dos 02 electrobombas de 10 HP con capacidad de bombeo de 150 GPM a 60

psig cada una conectadas a un manifold de distribución mangueras y
conectores completos

c Un 01 tanque metÆlico rectÆngular de 440 barriles de capacidad montado en

patín independiente
d Líneas de alimentación y retorno de agua hacia el freno hidromÆtico sistema de

enfriamiento de bandas de freno abastecimiento de tanques de lodo y puntos
de limpieza en boca del pozo zaranda casetas etc

e Un 01 tanque metÆlico rectÆngular de 4300 galones de capacidad instalada
sobre uno de los tanques de agua

f Un 01 tanque metÆlico rectÆngular de2500 galones de capacidad instalado
sobre el trialer del grupo electrógeno

g Una 01 etectrobomba de transferencia de 3 HP con capacidad de bombeo de
60 GPM a 60 psig conectada a una línea de abastecimiento entre tanques

h Líneas de alimentación y retorno de combustible hacia todos los motores y hacia
los tanques de lodo

17Columna pertoradora

a 180 06 Botellas de perforación DC integrales de 8 OD x 3 ID con

conexiones de 6 58 regular
b 900 30 Botellas de perforación DCintegrales de 6 14 OD x 2 13116ID

con conexiones de 4 112 XH 4 IF
c 5940 198 de tubería de perforación de 4 112 x 166 Ibpie con conexiones 4

112 XH 4 IF grado G condición premiun
18 Herramientas de pesca

a Un 01 overshot de 7 718 OD serie 150 marca BOWEN para pescar columna
de 6 14y 4 112 hueco 7 78

b Un 01 overshot de 10 12 OD serie 150 marca BOWEN para pescar
columna de 8 hueco de 12 14

c Un 01 jar hidrÆulico de 6 14 OD tipo Z con conexiones de 4 12 XH 4 IF
ca1a Y Pin

d Un 01 Releasing Spear de 9 518 OD con conexión 4 12XH 4 IF caja
e Un 01 magneto de 7 de diÆmetro con conexión de 4 112 regular pin
f Un 801 magneto de 7 de diÆmetro con conexión 4 12 regular pin
g Un 01 molino de 7 318 de diÆmetro corte con conexión 4 112 regular pin
h Una canasta de pesca junk basket de 6 518 OD con conexiones 4 112 REG

para hueco de 7 58 a 8 12

1
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19 Elevadoras y Cunas

a Una elevadora de casing de 13 38marca BJ modelo SIDE DOOR de 150 TON

de capacidad
b Una elevadora de casing de 9 518 marca JOY modelo SIDE DOOR de 150

TON de capacidad
c Una elevadora de drill collar de 6 114 marca DJ modelo CENTER LATCH de

150 TON de capacidad
d Una elevadora de drill collar de 6 114 marca JOY modelo SIDE DOOR de 150

TON de capacidad
e Dos elevadoras de casing de 5 112 marca BJ modelo CENTER LATCH de 250

TON de capacidad
f Dos elevadoras de drill pipe de 4 112 marca BJ modelo CENTER LATCH de 250

TON de capacidad

g Diez 10 tapones elevadores lift plug de 8 OD para drill collar de 6 a 6 38

OD pin 4 112 XH

h Dos 02 substitutos elevadores lift subs de 8 OD para drill collar de 8 a 8

38OD para elevadora de 4 12 pin 658 REG

i Un juego de cuæas para casing de 13 38 y 9 58 marca VARCO modelo CMS
XL

j Un juego de uæas para drill collar de 8 y 6 14marca VARCO modelo DCSL

k Dos juegos de uæas para casing de 5 12marca VARCO modelo SDXL

1 Dos juegos de uæas para drill pipe de 4 12 marca VARCO modelo SDML

20Casetas y ramflas

a Caseta transportable de 8x 20 equipada con sala oficina baæo y dormitorio
totalmente amoblada para uso del TOOL PUSHER

b Caseta transportable de 8x16acondicionada para cocinacomedor y almacØn
de respuestos de uso continuo

c Caseta transportable de 8x20equipada con sala oficina baæo y dormitorio
totalmente arnoblada para uso de Company Man

d Caseta vestuario del personal con techo reforzado y acondicionado para
acomodo y transporte de herramientas reducciones y estabilizadores

e Caseta taller de 6y 12 acondicionado con tornillo de banco mesa de trabajo y

herramientas varias

f Caseta de perforador de 6y12equipado con registradores de los instrumentos

del equipo

1



21Instrumentación

1 a Un registrador de perforación marca TOTCO de cuatro 04 plumas con dos
campos específicos para registrar peso de columna y avance de perforación

t
pieshora y dos campos que pueden registrar presión de lodo torque de

mesa emboladas RPM de mesa flujo de lodo o nivel de cantinas
indistintamente

b Un indicador de peso de columna marca MARTIN DECKER tipo E con censor

instalado en ancla NATIONAL tipo E capacidad de hasta 800000 Ib y seæal
de salida al registrador TOTCO

c Un indicador de presión de lodo marca MARTIN DECKER tipo GM6A con

censor instalado en una derivación del stand pipe y seæal de salida al

registrador TOTCO capacidad de 6000 psi
d Un indicador de torque de mesa rotaria marca MARTIN DECKER tipo hidro

mesh con censor instalado en la cadena de transmisión de la mesa rotaría y
seæal de salida al registrador TOTCO capacidad 500 Ibft

e Un indicador de torque de enrosque para caæería de perforación marca MARTIN
DECKER con 20000 Ib de capacidad

f Un perforador automÆtico marca TOTCO tipo DRILLING MASTER con censor

de peso instalado en la línea muerta funcionamiento neumÆtico

g Un equipo de tomar desviación marca TOTCO para registro de 0 a 16 con

instrumentos de chequeo y accesorios para lanzarlo y recuperarlo
h Un winche para tomar desviación autónomo con moto elØctrico con cable de

0 092 x 8000 ft

1
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E Lodo de perforación Detritus

Lodo de Perforación Detritus

casng 9 518 diÆmetro

Hueco

a Lodo 12 14 diÆmt

Caaacidad ` 00

Hueco 12 14

01518 blft x 200 ft 30 bls

Hueco

Hueco 778 se considera 8112 diÆmetro 7 718 diÆmetro

00702 blftx3350ft 249 bls

En el Hueco 30 249 279 bls

t
En Superficie 350 bls

Dilución 20 126 bls

Total 755 bls

B Detritus

3500 m x7875 plg x Pi

4

3500 x 100 cm x 1 piP Y 787S Y Pi

12 254 cm 4

3550

2 2
2

3500 x 100 cm x 1pie Y pi7875Tgx1 plg 2
12 254 cm 4 144 plg

2

3500 x 100 x Pi7875 3
V

12 x254 x 4 x 144
388403pie

V
68189900

1755648

W38840302 pie x 23 143
pie

W893327Ib 4 Tn

1
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F Características del Fluido de Perforación
091

Sistema de Lodo Polímero base agua dulce

Tipo Semidisperso

1 Componentes
a Agua
Función Solvente Agua potable de baja concentración de sales

b Aquagel

Función ViscosificÆnte Arcilla natural compuesta por montmorillonita sódica

de baja gravedad específica
c Super Dis L

Función Defloculante Polímero Líquido cuyos ingredientes actœan en forma

polielectrolítica fluidificando el sistema

d WL100L

Función Reductor de filtrado Polímero líquido a base de poliacrilato de sodio

e Soda CÆustica

Función Regulador de pH compuesta por hidróxido de sodio de alta pureza

para mantener un pH entre 85 a 90 y así prevenir la corrosión

f Baritina

Densificante en el caso de requerir densidades mayores a 92 Ibgln

2 Mecanismo de Acción de los Polímeros

El Sistema Polímero estÆ conformado en base a polímeros aniónicos de

mediano peso molecular El diferencial de carga negativo se adhiere a los

bordes positivos de la arcilla cortada por la broca esto se traduce en un efecto

encapsulante que evita la hidratación de la arcilla que contiene la lutita así se

previene la hidratación osmótica En esta misma forma el detritu recorte es

encapsulado quedando cubierto con una capa protectora evitando su

desintegración y conversión en finos

3 Otros Usos del fluido polímero

a Polímeros BioDegradable

1
Estos polímeros tienen otros usos industriales como en textilería alimentación

papelería etc ya que no tienen componentes tóxicos Cuando son arrojados al

campo sirven de alimento a organismos menores los que al digerirlos y

metabolizarlos los transfieren al ciclo biológico de animales y plantas

b No Tóxicos

No se incluye en esta formulación los cuatro enemigos del medio ambiente

Metales pesados Cadmio mercurio etc

Sales
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Hidrocarburos

Biocidas

c Encapsulamiento
El encapsulamiento de detritus se realiza a travØs de la acción de os polímeros
y se traduce en un fluido con menor contenido de sólidos indeseables hecho

que acelera la tasa de penetración y mejora la calidad del filtrado

d Prevención de Hidratación osmótica

La prevención de la hidratación osmótica se traduce en la disminución de

lavados y derrumbes en la pared del pozo

e Ambiente Químico

El adecuado rango de pH estÆ entre 85 a 90 para esto se usa normalmente
soda caœstica valores de pH de alrededor de 10 se traducirÆn en valores
errÆticos en las propiedades reológicas del fluido

4 Contaminantes

a lon Calcio

Debe mantenerse en un mÆximo de 100 ppm ideal 40 ppm

b Sólidos Indeseables

Genera un alto consumo de productos por lo tanto se debe contar con un

adecuado equipo de control de sólidos

c Cloruro de Sodio

El sistema presenta características errÆticas a partir de los 8000 ppm de

concentración

d Cemento

AI perforar tapones usados para fijar forros o caæerías se debe utilizar agua o

lodo usados para evitar contaminación

5 Aditivo WL100 L

El producto WL 1001 es un polímero a base de Poliacrilato de Sodio Este tipo
de polímero se empezaron a usar en USA por el aæo 1949 con una alternativa
al uso de almidones y derivados de celulosa ya que estos se fermentan o no

resistían altas temperaturas
Los polímeros a base de poliacrilatos son no fermentables y son estables a alta

temperatura por que su cadena estÆ formada por uniones CC

carbonocarbono

El WL100L es un polietectrolito ya que en un medio acuoso se polariza
quedando el ion sodio con diferencial de carga positivo y la cadena de polímero

t con un diferencial de carga negativo

Examinando partículas de arcilla montmorillonita se observa que una plaqueta
individual estÆ formada por capas de Oxígeno Aluminio y Sílice
ocasionalmente un ion magnesio 2 reemplaza a un ion Aluminio 3
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Debido a esto la molØcula como un todo queda con diferenciai de carga

negativo lo que es responsable de su capacidad de intercambio catiónico y su

comportamiento coloidal en solución En los bordes fracturados de cada

plaqueta quedan diferenciales de cargas positivas las cuales son puntos de

atracción o unión para aniones en solución

WL1001 se comporta como un polímero aniónico ya que la parte negativa de

su cadena tiende a unirse y neutralizar las cargas positivas de los bordes o filas

de las plaquetas de arcilla Esto se traduce en un efecto de dispersión ya que
evita la unión catódica de plaquetas fracturadas que se traduce en un estado de

floculación

Resumiendo la acción encapsulante del polímero traduce un efecto dispersante
El producto WL1001 actœa como un reductor de filtrado y defloculante por
medio de los siguientes mecanismos

Cadena de polímero unida a la partícula de arcilla o montmorillonita ejerce
una acción de bloqueo que inicia el proceso de puenteamiento bridging
por lo que reduce la pØrdida de agua o filtrado

0 La cadena de polímero negativa tiende a unirse y neutralizar las cargas

positivas de los bordes o filos de las plaquetas evitando la unión de estos

con otra plaqueta produciendo un efecto de defloculante

Incrementando la viscosidad de la fase líquida colabora con la reducción

de filtrado

Bajo ciertas condiciones de concentración el polímero actœa como

acondicionador de propiedades reológicas del fluido

6 Características

WL1001 es un polímero orgÆnico sintØtico líquido de peso específico 115 de

color amarillento a incoloro es fÆcilmente diluible en fluidos base agua dulce o

salada

Tiene estabilidad tØrmica hasta los 3001 y no es tóxico puede ser utilizado en

un amplio rango de pH

7 Funciones

WL1OOL ha sido diseæado para actuar como reductor de filtrado en fluidos
base agua dulce y de baja salinidad sin afectar el punto cedente

Puede ser usado en fluidos de alta o baja densidad y es utilizado principalmente
en fluidos con bajo contenido de sólidos

8 Dosificación

WL1001 se adiciona directamente al sistema activo a partir de 10 a 20 Itbl
dependiendo del control de filtrado programado En fluidos de bajo contenido de

sólidos se puede utilizar hasta 50 Itbl

9 Especificaciones
Apariencia Líquido viscoso
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9 Color Amarillo a incoloro

Gravedad específica 115 005

Viscosidad aparente 20 cps mínimo

pH solución al 10 70 75

Sólidos Refractómetro 30 mínimo

Toxicidad Nula

10 Super Dis L

11 Descripción

Super Dis L es un defloculante líquido cuyos ingredientes actœan en forma

polielectrolítica fluidificando en forma efectiva partículas de diferente carga Es

menos sensible a los contaminantes comunes de los lignosulfonatos y es

compatible con cualquier otro aditivo utilizado en fluidos de perforación
No es tóxico y no contiene cromo por lo que no constituye contaminante

ambiental

a Aplicación

Super Dis L se puede usar en diferentes tipos de fluidos base acuosa y en un

ambiente rango de pH de 7 a 12

Es eficaz como

Agente defloculante en todo tipo de fluidos base acuosa agua dulce o

inhibidos alta densidad yeso potasio etc

Agente favorecedor del control de filtrado bajo condiciones de contaminantes

de fluidos

Agente de control de propiedades tixotrópicas

b Dosificación

Super Dis L se agrega directamente al sistema activo usando las siguientes
guías

Para control reológico y defloculante en lodos inhibidos 20 40 Itbl

12 Especificaciones
Apariencia Líquido

Color Negro

Gravedad específica 110 005 a 25 GC

Viscosidad aparente 50 cps mínimo

pH solución al 10 85 95
0 Sólidos Refractómetro 17 mínimo

Toxicidad Nula
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G Cementación Típica

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Casing 9 518

Hueco 12 114

53 sacos de cemento

200

CÆlculo del cemento

a Hueco de 12 114 con casing de 9 518
Hueco 778

3
Capacidad 9 518 12 114 03132ftft

200ftx03132ft1 ft
3
6264ft

3

Rendimiento 118 itl
3

Sx Casing 5 12

1 6294tt 3 53 Sx

118ft
3

Sx
3550

b Hueco de 8 con casing de 5 112

3

Capacidad 5 112 8 01841 tt ft

3
3550200 3350 ft x01841 ft ft

3
61673ft

Rendimiento 106 ft I Sz
6167 581 Sx

106

c Casing de 9 5I8 con casing de 5 12

Capacidad 9 518 5 12 03403 ft ft
3

200 ft x03403 68 ft 1106 64 Sx

1 Total 53 581 64 698 sacos de cemento

Leyenda
tt Ples

Sx Sacos

bls barriles
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HSistema de lodo de perforación propuesto

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
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Sistema de lodo de perforación propuesto

Proyecto de Perforación de Pozos Petrolera Río Bravo

Linea cjeaesjargÆ Succión de la bomba
1 Desgasificador 1

Zaranda

Viratoria

Succión
del

esgasificador

Trampa de

Arena

Flujo inferior Flu o inferior Flujo inferior Flujo inferior

F jo
Su erior

Succión del

desarenador
Succfón del Embudo

cuado se usa
Dsifter

desgasificador

On n

escarga de Detritus
Succión del

desarenador

icuartdo no se usa IiDesiltpr

1
1 Desarenacor Descprga uar a

Hacia la Poza

Tanqe
9

de desechos

C

`reas de posible contaminación
i
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I MØtodos Alternativos de Dis osición Final de LodoP Y
Detritus

1 Retiro de la zona de trabajo

Representa una alternativa costosa debido a que se tendría que transportar todo

el volumen de lodo preparado en tanques cisternas Ello representaría gran
nœmero de viajes de estos camiones hacia otras Æreas de trabajo donde se

utilizaría dicho fluido

2 Desecho anular

Los desechos de los residuos de fluidos de perforación en el anular del
revestidor es un mØtodo de aplicación limitada puesto que se tiene que cumplir
requerimientos estrictos tales como que las formaciones acuíferas deberÆn

estar cubiertas mediante tubería revestidora El fluido de desecho debe ser

bombeado a zonas profundas que contengan agua salada o que sean de poca
utilidad para el hombre

3 Incorporación a suelos agrícolas
MØtodo similar al de deshidratación y cobertura involucra una aplicación
uniforme de los residuos de la poza de reserva sobre los suelos y su

incorporación mecÆnica Esto generalmente se hace sobre tierras agrícolas el

Ærea requerida depende del volumen de desechos y de las normas las cuales

controlan la concentración de ciertos contaminantes cloruros particularmente
Actualmente es el mØtodo preferido por los gobiernos de Alberta CanadÆ

porque la mejor dilución de las sales y descomposición de orgÆnicos ocurre en

la superficie del suelo

Uno de los problemas mas serios con este mØtodo lo constituye el contenido

de cloruros de las sales de los residuos de los sólidos como el sodio calcio y

potasio que pueden ser perjudiciales a los cultivos asimismo el nivel freÆticó
debe estar lo suficientemente profundo para evitar la contaminación

4 Poza de solidificación

La solidificación del contenido de la poza el cual puede incluir los fluidos de

perforación ripios agua de lavado del equipo etc recientemente ha recibido

considerable atención a desagües del equipo

Este mØtodo es atractivo como alternativa al transporte de residuos de las

fosas Representa una alternativa mÆs aceptable ambientalmente que el simple
cubrimiento con tierra resultando residuos físicamente mas estables
reduciendo la posibilidad de erosión y lixiviación de los mØtales y compuestos
orgÆnicos en el suelo AdemÆs el mØtodo permite el desecho tanto de los

residuos como de los agentes solidificantes cenizas finas y cenizas de horno

secador que son tambiØn residuos El proceso puede involucrar la inyección de

agentes solidificantes dentro la poza de reserva o el bombeo de residuos

dentro de un recipiente de mezcla localizado cerca de la poza
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Los problemas de este mØtodo incluyen el potencial de lixiviación de metales

tóxicos compuestos orgÆnicos y iones no metÆlicosparticularmente cloruros
dentro del agua freÆtica yo bioacumulación en plantas

1

1

1

t

1

1

1

1

1
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J Analisis de muestras de suelos

1
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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA
FACULTAD DE AGRONOMIA DPTO SUELOS Y FERTILIZANTES

LABORATORIO DE ANALISIS

Telf 352035 anexo 222 Apdo 456 La Molina LIMA PERU

ANALISIS DE SUELOS CARACTERIZACION

Procedencia

DepaRamento Provincia Dístrito

Predio ORA Solicitante tAC1flC SA
6625C94

Ntímero Muestta AnÆlisis MecÆnico Cambiables
CE CaCO MO P K20

mmhoscm Arena Limo Arcilla p
3 CIC Ca Mg K NaLaboratorio Campo Te x c u ra ya 9o ppm kgha

o o oo me100g

zN rt ls u Nooso 89 413 o as tt9 1ee 1835 197 025 023

Observaciones
f

o

LA MOLINA 1994 JULIO 06

Fecha
Jefe ffil Laboratorio

1



METODOS SEGUIDOS EN EL ANALISIS

1 AnÆlisis MecÆnico Textœra por el MØtodo del Hidrómetro

2 Conductividad ElØctrica CE Lectura del extracto de relación suelo Agua 11

3 pH MØtodo del potenciómetro relación suelo agua 11

4 CalcÆreo total MØtodo gaso volumØtrico

5 Materia OrgÆnica MØtodo de Walkley y BlÆck
ti tr

MOCx1724

6 Nitrógeno total MØtodo del micro Kjeldahl

7 Fósforo MØtodo de Olsen Modificado Extractor NaHC0305M pH 85

8 Potasio Extractor Acetato de Amonio 1 N pH 70

9 Capacidad de intercambio Catiónico MØtodo del Acetato de Amonio 1 N pH 70

10 Cationes Cambiables Determinaciones en Extracto Amónico

Ca Espectrofotometría de Absorción Atómica

Mg Espectrofotometría de Absorción Atómica

K Espectrofotometría de Absorción Atómica

Na Espectrofotometría de Absorción Atómica

11 Acidez Cambiable MØtodo del KCI 1 N

cn
o
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K AnÆlisis de muestras de a9ua
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1

1

1
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1

1

1

1

1
1
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ENVIRONMENTAL QUALITY xspa

ANALYTICAL SERVICES SA

t IrrFORME SoBM AriALIISFlS1cO QuEœ vz rvLSrIiISr GUIas

Solicitante 5A

Procedencia iBTU1FI DEIrACT9AMF33IFNiALREJBRAV0

Fecha de Muestreo

Fecha de recepcibn 2446J4 r
Muestre3tio por Itig Pariduro Ing Sifuentes
Referencia Ea 144 14594

3LEDAJA PaRrS

PARAMETRGS i

rH A 2rC 79

CedctC1ÆLriea 5 ziG iry cÆC053

Aainidad Total mg CaCc311

Ocrza ta 1CO 4i1 y CaLO31

ErrCS dt9 Cl11

51zts qiZb ig S 1

tiitratos 140 g NN31

Sblidcs Totales ri 103 15f 3 iI

Caco 132 eg

Magnesio 5d 4812 agl

Sod1 o 9J 01 313 agll

Cadmic 0œ4 000 my

Cramo 000 000 12911

Cobre 001 002 mgll

Fiarro 079 406 291I

Mangaaesa 000 405 ogll

Plno 013 010 gl1

ertr3 aa la5yll12nf2 pÆgra

IUDIOS DE Vv1PACT0 AMBIENTAI DISEÑO DE PROGRAMAS DE MANE10 AAA8IENTAL ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES AGUA AIRE Y SUElO TRATAMIENTOS
C A LOS AGROLOS Mz E 11 1 lA5 ACASWS lA MOUNA TELF 491285
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I ENVIRONMENTAL QUALITY
ANALYTICAL SERVICES SA

1

sigea Injrleda ArÆiisis Fisco GoE Ic 134 4J93

hEOJS JTILIiGJw

ies a31isi5 E53n bassdcc en los procedartoanaizcossandarizados que se indian
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Pacific SA

e o oteæcíal Efecto

L Identificación de Riesgos Potenciales

1 Recolección de Campo Fugas en tuberías Por corrosión localizada Riesgo de explosión e incendio

Transporte de petróleo crudo Excesiva presión en la línea

oleoducto

Rotura de tuberías Impacto de vehículo Riesgo de explosión e incendio

Desastres naturales

2 Baterias de producción Fugas en líneas y vÆlvulas Corrosión localizada Riesgo de explosión e incendio

Manifold de entrada de campo Deterioro de empaquetaduras

Excesiva presión en el sistema

Separadores Fugas en recipientes a presión Deterioro de sellos mecÆnicos Riesgo de explosión e incendio

Presencia de nivel alto de líquidos Falla operativa Riesgo de explosión en

en columnas instalaciones de usuarios

Tks de almacenamiento de Fugas y derrames VÆlvulas y accesorios deficientes Riesgo de contaminación e

hidrocarburos
Falta de muro de contención o diseæo

incendio

inadecuado

3 Transporte de petróleo crudo Fugas en tuberías Por corrosión localizada Riesgo de contaminación e

oleoducto Excesiva presión en la línea
incendio

Rotura de tuberías Impacto de vehículos Riesgo de contaminación e

incendio
Desastres naturales

4 Subestación

Tanques de almacenamiento de Fugas y derrames Corrosión localizada Riesgo de contaminación e

hidrocarburos
VÆlvulas y accesorios deficientes

incendio

Falta de muro de contención o diseæo

inadecuado

93
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Pacific SA

Corriente estÆtica Falta de conexión a tierra Ries o de incendio

5 Recolección de crudo mediante Procedimiento de recolección Procedimiento inadecuado Riesgo de explosión e incendio

camiones cisterna mediante camiones cisternas

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

PØrdida de lodo PØrdida de circulación Riesgo de contaminación de suelos

or derrame de lodos

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

Mala o eración fra uado rematuro Ries o de Ørdida de ozo
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Pacific SA

M Definiciones y Abreviaciones utilizadas

1 Definición de la Gravedad de Excepciones e Impactos
Ambientales

Descri cRÓnGiadó dØ Gravdad

Leve

2 Moderado

3 Grave

4 Muy Grave

5 Catastrófico

2 EIA Estudio de Impacto Ambiental

1

1
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1 NBibliografía
1 Censo Nacional de Población y Vivienda 1993

2 Estadística de Atenciones MØdicas Morbilidad Enfermedades

Inmunizaciones etc Fuente Sub Región de Salud Luciano Castillo

3 Mapa de ubicación del parque nacional Cerros de Amotape en la reserva de

biosfera del Noroeste Fuente Fundación Peruana para la conservación de

la naturaleza ONG Programa Noroeste

4 Estudio de incremento de la producción de leche y carne de ganado caprino
en la quebrada de Pariæas Universidad Nacional de Piura Responsable
economista Eduardo Mendoza Seminario

5 Estadística General

Instituto Peruano de Seguridad Social Talara

6 Oil Well Drilling Technology Mc Gray and Cole

7 TØcnicas Modernas de Completación Pruebas de Formación e Interpretación
y Descripción de Reservorios de Petróleo y Gas Halliburton Reservoir

Servíces Setiembre 1992

8 Caracterización de la Flora y Fauna para un Estudio de Impacto Ambiental
D Gavancho 1994

9 Introducción a los mØtodos de evaluación de Impactos Ambientales Juan

Carlos PÆz Ecuador 1991

10 ADNOC Plan for Environmental Protection Mr Jasim Alí AI Sayegh Mr

Mohamed Walid Bashir Haffar Noviembre 1991 ANOC Abu Dhabi

National Oil Company
11 Informes de Fiscalización para el Ministerio de Energía y Minas meses

Marzo Abril y Mayo de 1994

12 TØrminos de referencia del estudio de evaluación de impacto ambiental de

la perforación de pozos del Lote IV de la ciudad de Talara Dr AndrØs

Alencastre Calderón junio 1994

13 Guía para el proceso de evaluación del impacto ambiental Arpel ComitØ

Ambiental Secretaría General

14 Guía para conducir auditorias ambientales para operaciones petroleras en el

litoral Petróleos del Perœ SA komex international LTD febrero 1994

15 Gran geografía del Perœ Naturaleza y Hombre Volumen III La Fauna Dr A

Brack Egg 1987

16 El Mundo Vegetal de los Andes Peruanos Estudio FitogegrÆfico Dr A

Weberrbauer 1945

I
17 Recursos naturales y Medio Ambiente INRENA Po 148

18 Estudio SistemÆtico de Algarrobos de la Costa Norte del Perœ Dr Ramón

Ferreyra 1987
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19 TØcnicas de Defensa del Medio Ambiente Federico de Lora Juan Miro

Editorial Labor Tomo III 1978

1

1

1

1

1

1
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Pacifc SA
1 2

1 O Instituciones y Organismos consultados

a Ciudad de Talara

1 Municipalidad de Talara

Srta Juana López Burgos

Jefe de Presupuestos y Estadística

Socióloga
2 Unidad de servicios educativos Colegio Ignacio Merino

Srta Martha Urizar

3 `rea de Salud

Dr Walter Alfaro

4 Instituto Peruano de Seguridad Social

Dr Percy Gamarra

Bíóloga Sra Marlene Talledo

5 Teniente Gobernador Bosques de Pariæas

Sr Eduardo Valdivieso Córdova

6 Graæa y Montero Blocker GMB

Ing Fernando Rengifo
Gerente de Perforación

b Ciudad de Piura

1 1 Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza ONG

Economista Carlos Saenz

Director del Programa Noroeste

2 Sr Manuel Azcarate Balmaceda

Dirección Av Luis Montero 339 Urb Miraflores Piura

3 Universidad Nacional de Piura

Facultad de Zootecnia

Ing JosØ Ato

4 Ministerio de Agricultura
Sr Fernando Elespuru

Supervisor de Flora y Fauna

5 Región Grau

Instituto Nacional de InformÆtica y Estadística
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1 P Ilustraciones

1

1

1

1

1
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Fotografías N 1 y N 2 Sub Estación Río Bravo
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Fotografías N 3 y N 4 Batería 191 Alvarez

Instalaciones antiguas
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Fotografas N 5 y N 6 Batería 193 Alvarez
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Pacific SA

Foto rafia N 7 13 49 Manifold de Campo
Quebrada Alvarez

Instalaciones en proceso de reparación y mantenimiento
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Pacifrc SR

Fotografías N 8 y N 9 AlmacØn Bodega de

perforación en construcción

`reas deforestadas para la construcción qe las instalaciones dei proyecto
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Pacifc SA

Fotografias N 10 y N 11 8iodiversidad en Quebrada 136
Pariæas
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Pacific SA

Fotografías N 12 y N13 Puntos de muestreo de Agua
Quebrada Pariæas

Flujo continuo de agua en la quebrada
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acific SA

Foto rafíasg N 14 y N 15 Equipo NO 10 GMP Somatito j 36
Equipo de perforación en proceso de mantenimientc
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Pacifc SA

Fotografía N 16 Locación Bronco E1X

Primer pozo a perforar Paisaje desØrtico1
En proceso de nivelación y construcciÆn de poza de residuos de lodo
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Pacifc SA

Fotografías N 17 y N 18 Locación pozo 12601
I

ChimeneaGBiodiversidad de flora dentro de la auebrada
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1 Pacife SA

Fotografías N 19 y N 20 Vista PanorÆmica de la

Quebrada Honda

AI fondo en linea recta a la carretera s2 ubica el pozo 12602 1 j 1
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PacfeSA

Fotografias N 21 y N22 Locación pozo 12602

Quebrada Honda

Ubicación del pozo
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Pacífc sA
i

Fotografía N 23 iala de Algarrobos para su

comercialización en Ærea del

proyecto
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Fotografías N 24 y N 25 Material de relleno para
pozo Bronco E 1X

Lugar Chimenea
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