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R,ESUMEN EJECUTIVO

El Eshudio de Impacto Ambierrtal del Proyecto de Ampliacron de la Unidad FCC a 13.5

KBPD, se desarrolló de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Energía y Minas, en

conformidad con el D.S.  N° 046r93-EM:  Reglamenfio para la Pratea:ión Ambiental en las

Actividades ce Hidrocarburos.  El Proyecto se sitúa en la Refineria La Pampilla,

departamento de Limá,  provináa del Ilao,  distr~ito de Ventanilla  (Km.  25 Autopista

Ventanilla).

La Refineria inicia sus operaciones en 1967,  aeándose en agosto de 1996 la empr+esa

Refineria La Pampilla S.A., teniendo oomo operador técnioo a REPSOL YPF a cargo de la

gestión de la empresa

OBlETTVO

Determinar el grado de impactos potenáales que se puedan generar debido a la

Ampliación de la Unidad de FCC de Refinería La Pampilla a 13.5 KBPD.

ALCANCES

Describir las acóvidades del Proyedo de Ampliaáón de la Unidad FCC.

Establecer la Línea Base en función a la caracterización de los aspectos fisicoquímicos,

biológicos y socioeconomicos-cutáarales del área de irifluencia del estudio.

Identificar y evaluar los impactos potenciales generados mediante ha iriteracción de las

actividades del proyecto y los componerrtes ambientales.

Diseñar el Plan de Manejo Ambiental que permita minimizar,  mitigar a eliminar los

impactos negativos.

F.r~ de rmpocro .Lnaiurtat i xELriPASA

proyedo de Ampliaciún FCC Mayo, 2001
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DESCRIPCIDN TECIVICA DEL PIPOYECTO

El objetiw del Proyecto de Ampiiación de FCC es incrementar la capacidad de esta Unidad

de 9.5 KBPD a 13.5 KBPD;  así como aprovec~ar la eneraía de los gases de chimenea

para producir vapor. El área que comprende el proyecto es de apro)dmadamenfie 7750 m2.

El Proyecto se justifica porque la Ampliación de la Unidad peRnitirá una mayor conversión

de los produdos intermedios tales como los gasóleos,  a una mayor produccron de LCO

para cubrir el aciual déficit de estos productos en el mercado nacional. La magnitud de las

inversiones se estima apro)ámadamente en 48.93 Millones de dólares americanos. 

La descripción técnica induye las actividades de construcxión y operación de planta.

Actividades de Construcción

Comprenden la actividades siguientes: obras civiles, desmontaje y moMaje de estructuras

metálicas,  morrtaje de equipos,  fabricación y montaje de tuberias,  montajes eléchicos y

trabajos de instrumentación.

Las obras civiles seran ejecutadas por un subcontratista local. El montaje electromecánico

estará a cargo de DSD Contratistas y Montajes S.A.  y la puesta en marcha la realizará

INITEC -DSD Contratistas y Montajes S.A.

Esta etapa inwlucrará la participación de 257 personas,  de los cuales 22 son ce obras

civiles y 235 para los trabajos eleciromecánioos y de instrumentación.

El consumo total de agua para la etapa de construcxión,  tantio de tipo doméstioo como

dustrial, será de 6547 m3.

La generaGÓn de emisiones gaseosas en la etapa de oonstrucxiivn serán debido al

ncionamiento e equipos y maquinaria de cons~ón.  Los efluerrtes iqw s serán

generados por personal contratado que trabaje en la construcción y es aproámadamente:

5 m3.  Los resi os sólidos de tipo industrial estarán constifiuidos prinapa men por

material proveniente del netiro de capas supeficiates del suelo  (217.5 m3);  los residuos

domésticos alcanzaran 344 TM.

Esdrdio de ImpadoAn&~ li RELAPASA

Pmyerto de ~l7aMn F1CC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Descripcibn de la EWa Operativa

La etapa de operación involucxará la participación de 6 personas, las mismas que operan

acfiualmente. El consumo de recursos será el siguierrte:

Consumo de Agua en alimentación a calderos : 56 TM/hora

tonsumo de agua para enfriamiento  (recircula) : 1200 TNUhora

Consumo de Elerbicidad : 3910 Kw

El proyecto de amplíación incluye la instalación de un recuperador de calor que producirá

22650 Kq/h de vapor sobrecalentado, con lo cual habria un excedente de vapor para uso

de FCC.

La materia prima principal empleada en la operaáón de la ampliación de FCC es la

siguiente:

Gasóleo de Vaáo m3laño

Gasóleo Atnmsférico rrr%fro

Total rtt3laño 751192

Otras Cargas a Conoentración de Gases a la Unidad FCC serán GLP de Platforming,  de

E reaking y de unidades de Destilación Primaria, que totalizan 60985 m3/ar~o.

En r+elación a los aditiws,  se tienen:  anti"dante al LCO,  antiensuciante forxlos,  soda y

catalizador Merox,  inhibidor de comosión,  mejorador de octano,  promotor de com ustion,

nitrógeno y antimádarrte gasolina.

Los productos finales a ser elaborados,  así como su producxión por año se indican a

corrtinuación:

x  _    
A_. .

L......_.,
i

GaS S8C0 22202

185127

Gasolina 285175

346105

Awite Clarificado 515R~

m3 FOFJaño

Esdtdia deLwpado.9mbiartal lll RELAPAU

Proyedo deArnpliación FCC Moyo, 2001
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

UNIDAD FCC

La unidad FCC esta constituida por las secciones de Reacxión,  Fraccionamiento y

Concentración de gases:

SECCIONDE REACCION

1. -  Eslructura reactor - regenerador

Comprende un Regenerador (21-C4),  un Reactor (21-C5X), el Riser,  un stripper de

catalizador (21-C12X), y las bajantes de cataiizador gastado y regenerado.

La carga a la Unidad FCC esta constituida por Gasóleos que luego de ser

precalentada en la Sección Fracxionamiento,  ingresa al Riser,  en la que entra en  _

contacto con el catalizador a 700°C prooedente del Regenerador,  vaporizándose y

produciéndose las reacciones de craqueo, cansistente en la ruptura de las moléculas

de hidrocarburo.

Los productos de reacción salen por la línea de tope del Reactor,  pasando

prevíamente por dos ciclones en paralelo, para dirigirse hacia la Fraccionadora 21-

C9X.

El catalizador sale del reactor hacia el Stripper de catalizador gastado 21-C12X,

en donde se completa el despojamiento de los hidrocarburos remanentes

arrastrados con el catalizador mediante inyección de vapor.

El catalizador a la salida del Stripper 21-C12X contiene coque que se deposita

sobre el catalizador durante la reacción y obstruye el acceso de la carga a los

sitios activos del catalizador.   En estas condiciones se le denomina catalizador

gastado.   El mismo fluye a Vavés de la bajante de catalizador gastado hacia el

Regenerador 21-C4,  en donde se inyecta aire a través de un distribuidor,

produciéndose la combustión del coque a una temperatura de 7000C.

E~de tmpadoAe.h;arrot iv nELAPasA

Proyedo de ~Gacsdn F1CC Mayo,1001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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El catalizador regenerado retoma al Riser repitiéndose su ciclo de circulación.  Los

gases de combustión pasan por un sistema de cictones donde se separa el

catalizador del gas.

2.-    Soplante de airey Generación de vapor

El aire al Regenerador (21-G4) es impulsado por la Soplante 21-G1X,  la cual

es accionada por Turbina a Vapor de alta presión.   El vapor que sale de la

Turbina se condensa y retoma a los tanques de agua desmineralizada.

El flujo de los gases de combustión provenientes de la Cámara de Oriñcios (21-

C-13), con temperatura próxima a 700°C, pasa al Generador de Vapor (21-131)

en donde se enfrían los gases por medio del agua para así generar vapor de

alta presión.

SECCIONFRACCIONAIVIIENTO

1.-     Circuito de carga al reactor

La carga fresca está conformada por gasóleo pesado de vacío  (HVGO)  y

gasóleo atmosférico AGO),   alimentados desde el tanque 31T21 0

directamente desde las Unidades de Vacío y Destilacíón y se envian al

recipiente de carga 21 D3, de donde es impulsada por las bombas de carga 21-

P15A/B hacia el tren de precalentamierrto,  luego se une con una corriente de

recido de HCO.   A la mezcla de la carga fresca con dicho recido se le

denomina carga combinada.   La carga combinada es enviada al Riser en la

Sección de Reacción.

2.-     Fraccionadora (Columna principal)

En la fraccionadora 21-C9X se separan por destilación los productos formados

en la sección de reacción.   Se exdraen corrientes de fondos,  aceite cíclico

pesado (HCO), aceite cíclíco ligero (LCO) y vapores de tope.

Est.dw detn,paAw.qnróianal v xELaPASA

Proytdo dtAnrpliación F1CC Mayo,1001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Por el tope de la fraccionadora salen los productos ligeros en estado gaseoso,

van hacia los condensadores atrnosféricos 21-E10 A/B/C/D/E/F/G y de allí al

acumulador 21-D12, en donde se separan tnes corrierrtes:

Gasolina, parte de la cual retoma como reflujo hacia la fraccionadora y la otra

va impulsada por las bombas 21-P11A/3/C hacia el Absorüeclor Primario 23-

C1 en la Unidad Concentración de Gases.

Gases, son enviados al separador de sucxión 23-D1X del compresor de gas

húmedo en la Unidad Concentración de Gases.

Condensados.

UNIDAD DE CONCENTRA CIONDE GASES

1.-   Sección de comprffión y absorción

Los gases del acumulador 21-D12 van al separador 23-D1X para eliminar

líquidos y así poder ingresar al compresor oentrífugo 23-G1X,  donde son

comprimidos en dos etapas,  luego pasan al separador inter-etapas 23-D2X,

donde se separa gasolina.  Los gases del 23-D2X van a la 2da etapa del

compresor,  e ingresan a los enfriadores de alta presión 23-E2A/B.  La gasolina

separada en el 23-D2X es enviada a los enfriadores 23-E2A/B.

Los productos que salen de los enfriadores 23-E2A/B se envían al acumulador

de alta presión 23-D3, de donde se separan dos comerrtes: gases que se envían

al absorüedor primario 23-C1, y gasolina que se envía como carga al agotador

23-C3.

En el absorbedor primario se utiliza gasolina procedente del acumulador de tope

21-D12 como fluido absorbente,  conjuntamente con un reciclo de gasolina

debutanizada.   La gasolina que sale por el fondo se envía a los enfriadores 23-

E2A/B.   Los gases pasan al absorbedor de esponja 23-C2,  donde se emplea

LCO como fluido de absorción que luego es retomado a la fraccionadora.  Los

gases pasan al separador 23-D15, donde se retiran las trazas de líquido y tuego

Estud'iv de Impado Vl RELAPASA

Proyeáo ds Ampliacióa FCC Muyo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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son enviados a la Unidad de Aminas para su desulfurización y posterior

utilización como combustible en la Turbina de Cogeneración.

2.-     Sección agotador, debutanizado y depropanizado

La gasolina del acumulador de alta presión 23-D3 se envía al intercambiador de

carga al agotador 23-E5,  donde se precalienta con gasolina debutanizada,

ingresando luego al agotador 23-C3,  que tiene como funáón despojar el C2 y

H2S presentes en la gasolina,  cuenta con dos r+ehervidores:  el rehervidor

intercambiador 23-E6X con gasolina debutanizada,  y el rehervidor 23-E7X con

LCO procedente de las bombas de la Sección Fraccionamiento.  Parte del LCO

que sale del 23-E7X se enfria en el enfriador de aceite esponja 23-E4 para ser

enviado al absorbedor de esponja 23-C2,  uniéndose luego con el resto de la

corriente efluente del 23-E7X y retomar a la fraccionadora 21-C9X.

Los vapores del 23-C3 se envían a los enfriadores 23-E2A/B.   La gasolina

agotada se envía a la debutanizadora 23-G4,  calerrtándose previamente en el

intercambiador 23-E30 con LCO procedente de las bombas 21-P7A/B.

La debutanizadora tiene como objetivo separar el GLP de la gasolina y controlar

la presión de vapor de ésta.   Cuenta con un rehervidor calentado por HCO

procedente de las bombas 21-P6 A/B/C que luego retoma a la fraccionadora 21-

C9X.  De la debutanizadora se obtienen dos comentes:  Gasolina debutanizada,

que es enviada a la Unidad de Tratamiento Merox,  parte de ella es reciGada al

absorbedor primario como fluido de absorción y Producto de tope,  que se enfría

en el condensador 23-E10A/B/C e ingresa al acumulador de tope 23-D4.  Parte

del producto es retomado como reflujo de tope de la debutanizadora,  la

producción es bombeada,  enfriada con agua en el 23-E29 y enviado a las torres

de lavado cáustico 23-D5 y 23-D6.

Fstudio dc Impodo Anibierrtol Vil RELAPASA

R+ayuYo deAn~n FCC Mayo,1001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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En las torres de lavado se neutraliza el HZS con soda.  Los hidrocarburos

tratados pasan luego al separador KO.  23-D7 y al filtro de ar+ena 23-D14,

enviándose a la depropanizadora 23-C5 mediante las bombas 23-P6AB/C.

En la depropanizadora se fracciona el propano del butano, asimismo se efectúa

una primera separación de agua del propano.    De la depropanizadora se

obtienen dos corrientes:   Butanos y Propanos.   Los butanos se enviarán

normalmente al GLP en mezcla con tos propanos, pueden ser enviados también

al sistema de blending de gasolinas,    y los propanos,  se enfrían en el

condensador 23-E14A/B e ingresan al acumulador de tope 23-D9 y se dirige a

esferas de GLP.

EMISIONES DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE FCC EN

OPERACION

Como consecuenáa del prooeso se tienen em'  ' de ases de combustión en la

Unidad de Reacfior Regenerador, efluentes líquidos oomo Condensado del tope de agua de

refiigeración y de lavado de soda. Como residuos sólidos se tendrá el catalizador gastado,

residuos doméstioos y coke retirado el hogar de calderas.

Emisiones Gaseosas en Operación

Ebstirá un solo puntn de emisión directa de la Unidad de FCC, por ta chimenea de gases

de combustión que sale del Regenerador.  Este gas tendrá la siguiente composición:  CO:

trazas,  NO)c trazas,  S02:  0.1 %  en peso,  S03:  0.02%  en peso,  Catalizador.  0.04%  en

peso.  Flujo de diseño, a 100% de carga en operaáón a baja severidad es de 63900 Kg/h.
r----1

Efluentes Líquidos Doméshcos en Operaci6n

Los efluentes líquidas domésticos generados por la operación de la Planta serán de 367

m3/año,  los cuales se reoolectarán por tuberias y serán oonducidos al sistema dé

tratamiento respecbvo.

Efluentes Lfquidos Indu~les en Operación

a Los efluentes industriales de FCC son dos:

E~ dern"cwama~ vüi IW-capasA

Proyeáo dtAn~n FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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El agua ácida produdo del dreraje del a mu r de tope la ccionado es

emitida con una proyecáón al ft*jrº de 7235 m3/mes.  Este efluente es adualmente

enviado sistema de efluentes aoeitosos,  pero e)dste un proecxo para instahar un

sistema de tra m~errto de aguas ácidas.

La soda gastada en el lavado del GLP y de la Unidad Merox de gasolina FCC,  es  ~

enviada a un caudal estimado al fufiuro de 16.63 m3Jmes a la planta de tratamierrto de

aguas. Se prevé instalar una planta de oádaáón para su Vatamiento futuro.

x,
Residuos Sólidos Domésticos

Considerarxlo que solo 3 operadores trabajan todo el tie o en se m q la

Unidad FCC produárá 7.33 TMlaño de residuos sólidos.  La basura doméstica será

dispuesta en Relleno Sanitario Municipal por teroeros.

R~os Sólidos Indus~
v

Seran los que se generen del mantenimiento de equipos,  restos de catalizador gastado.

Las chatarras que se generen serán corifinadas en la zona de almavenamíenfio de

chatarras temporal y luego se venderán.  Et catalizador gastado en un apro)dmado 'de 89

TM/año, se estudia destinar a la venta oomo aditivo especial en la fabricación de ladrillo y

cemenfio.

C v

DESCRIPCIONDE LA LINEA BASE

La línea base es la caracterización del entomo físico, biológioo, socio- cultural y eoonómico.

Para tal efec:to, se definió como área de influencia desde el rio Chillón por el sur y el distrito

de Ventanilla por el norte.

AMBIENTE FÍSICO

El monitoreo meteorológico indica una humedad relafiva pnomedio de 69.5%  con un

máxtimo de 84%.  La dirección de viento predominarrte proviene del SSE,  con velocidad

promedio de 6.93 Iqph y un má)ámo de 16.3 kph.

Faaudio de In,paao .4ntbiaúal ix RELAPASA

Proyeda deAn~n FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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La evaluación de la calidad de aire en las estaáones previamerrte definidas por Refineña

La Pampilla como parte de su Programa de Monitoreo Mensual, evidenció concentraciones

de SO2,  PM,o,  NOx,  CO y HCT por debajo de los estárdares de calidad de aire

establecidos por el Sub Sector Hidrocartiurvs.

La geo{ogía del área en estudio comesponde a formaciones deI Cuatemario Reciente y

dentro de un ámbitor+egional está oonformado por formaciones que datan hasta el Jurásico

Supeiior. La zona no presenta faAas ni otro aspecto estructural geológico de importancia.

Según el Reglamenta Nacional de Construcciones, La Pampilla se encuentra localizada en

la Zona 3, que oorresporde a una zona de sismicidad atta,  por lo que las construcáones

deben tener en cuerrta los parámetros sísmicos.

Según su geamorfología se ha determinado para el área de influencia del proyecto cuatro

unidades geomorfológicas:  Borde Litoral,   Planiáes Costaneras,   Llanuras y Conos

Deyectivos, Lomas y Cemos Testigos.

La topografía del área de ffiuencia preserrta una caraderistica suave y ondulada con

estratos de material Cuatemario; en su mayoria de grava arenosa y arena fina ligeramente

limosa.

El lugar del emplazamiento del Proyecto de Ampliación de do como una

zona industrial.  De acue o a estudios realizados por la Oficina Nacionat de Evaluación

r-de--R-e-cursos Naturales  (ONERN),  para el área de influencia se han identificado como

predominante la Serie Chillón, suelo establecido según su capacidad de uso mayor en el

Mapa de Clasficación de las Tierras del Perú.

Otro aspecto importarrte es la hidrogeología de la zona,  dado que la eMotación de los

acuíferos sirnen para el abastecimiento de agua para RELAPASA. La cxaenca hidrográfica

del rio Chillón con sus 2,225 Km2 de supeficie recibe en su parte superior precipitaáones

plwiales superiores a 800 mm.  por año,  según datos obtenidos por la estación

Pariacancha. El nivel freático en la parte sur de la Refinería se encuerrtra a una profundidad

de 4.5 m, en tarrto que haáa el norte este nivel Ilega a estar a una profundidad mayor de 40

m. Se sabe que la capacidad de recarga del acuífero es buena.

F.~ de ImPactoA»ib~ x RELríPASA
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AMBIENTE BIOLÓGICO

La flora y fauna temestne en el área de infiuencia del estudio es bastante escasa. En cuarrto

a las espeaes en s en la zona de influencia (desde Márquez hasta Ventanilla) se

observanon algunas especies de tipo alimerrticio como maíz (chala y grano), camobe, ftijol,

zapallo,  tomate, alfalfa, hortalízas varias y papa.

AMBIENTEHUMANO

El área de irdluencia abarca al AA.HH.  Marquéz (distrito del Callao Cercado) y Ventanilla

priorizan para e e ultimo los AA.HH. más cercanos a la Refineria tos cuales son: Santa

Fe, Morrtecado, Kenyi Fujimori y su Anem, Susana Higuchi y Angamos (Sector I y II).

El total de la Población proyectada al 2000 en todos los AA.HH.  es de 25664

habitantes. El AA.HH. Márquez es el más poblado con 14735 hab.

La poblaáón de los AA.HH. del Anexo de Kenyi Fujimori, Santa Fe y Morrtecarlo tienen

una poblaáón con mayor cantidad de niños, estos nepresentan el 40% del total, y en

segundo lugar bs jóvenes representan e1309'o del fiotal.

Estos grupos humanos están organizados medianbe asoáaciones de vecinos,  otros

comesponden a los dubes de madres,  wawawasis,  comedores autogestionarios,
oomités de vaso de leche, jurita de vecinos y ofiros.

La Poblaáón Económicamente Activa (PEA) del distrito de Ventanilla equivale al 35%

de su pablación total.

Para Ventanilla ta población que tiene secundaria completa representa el 352%,  el

29% tiene primaria. Los que culminaron sus estudios universitarios repneserrtan el 5.8%

y los que estudiaron una camera térnica o corta y culminaron sus eshudios constituyen
el 8.6%.

Con respecto a la tenencia de la vivienda,  oonsiderando sólo las viviendas ocupadas
tenemos que el 2.5 % son alquiladas, viviendas propias 58.7%, y ocupadas de hecho el

28.6%.

Eswdio de InipacmM~biearta[ xi RELAPASA
Proyeáo deA»ipGación FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



0000.19

SGS Eco Carev

Re~ Ejecwivo

Las viviendas de los AA.HH. formados en la última década, aquellas que se encuentran

mas a Refineria, son precarias y cuentan con limitados servicios de agua, desagüe

y luz.

Como parte de la consulta ciudadana se realizó una encuesta de opinión a los

pobladores que viven en los AA.HH.  cercanos a Refineria.  Los encxaestados en su

totalidad conocen las actividades de la empresa.

Adicionalmerrte se ha resumido las actividades que RELAPASA ha estado realizado en

los últimos años en aspectos ambientales y de proyecxión social. Se ha destacado el

auspicio del estudio para la recuperación de los Humedales de Ventanilla y la

reforestación de zonas aledañas a Refineria en un área aprox de 350,000 m2.

PREDICCION YEYALUACION DE IMPACTOS

En este Capitulo se ha hecho uso de una matriz causa-efecfio donde se realiza una

interaoción ertre las actividades del proyedo versus los oomponentes ambientales.  En la

calficación del grado de impactos se han utilizado vabres ponderados de impactos leves,

moderados y fuertes.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

El impacto potencial de mayor calficaáón  (moderado)  es ei referente a la salud

ocupacional,  derivado de la potencial ocumencia de acciderrtes de trabajo durarrte la

construcción y morrtaje de equipos.

La generación de polvo en la remoción de tierra es leve, dado que se trata de ampliaciones
de equipos, mas no de una construcción nueva. Asimismo, habrá generación de emisiones

de gases de oombustión de los equipos y maquinaria de cons~ón que no es

signficativa.

Se tiene como impactos positiws moderados durante la oonstrucxión,  en el aspedo

socioeconómico,  debido a que el prvyecto invertirá apro)ámadamente 49 millones de

dólares, representando esta invaersión un crecimiento en la econom,ía, generando puestos

E~ der,.pa~ ame~ acii RELPasA
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de trabajo directo e indirecto,  e ingreso a la Municipalidad de Verttanilla por permisos y

otros, la generación de ~rra que se convierte en materia prima para otras industrias.

El consumo de agua en las opeaciones no es signficativa,  pues la mayor parte de los

trabajos consíste en montajes elecxnomecánicos e instrumentación que no involucra uso de

agua.

ETAPA DE OPERACIÓN

El Reactor-Regenerador emfirá gases de combustión y partículas. Las acbuales emisiones

evidenáan conoentraciones dentro de los limites permisibles para calidad de aire (ver tabla

43).

Las concentraciones de monó)ddo de carbono  (2550 mg/m3)  se reducirán en la unidad

ampliada paes se instalaran cidones y sistemas de control de mayor eficiencia,

permisib s.

Por la naturaleza del prvyecto,  el consumo de agua no es signficativo y los efluentes

industriales que son producto del lavado con soda y agua de refriyeración son oonducidos

a la planta de trat~amiento de aguas aoeitosas.  RELAPASA viene desarnollanio Proyectos

de corfio plazo para la implementación de sistema de tratamierrto de aguas ácidas y de

soda gastada.

Se ha calficado como impado mocerado en el aspecto de Seguridad Industrial

acádentes, ínoendios, eMosione.s, fuga de gases) por la natiuraleza de las operaciones;

sin embargo, cabe destacar que la Refineria cuenta con un eficiente sistema en el Control

de la operaáones a través del SCD y de un Sistema de seguridad,  que minimiza las

posibilidades de accidentes.

Como nesiduos sólidos, resultado de las operaciones se tiene el catalizador gastado que se

emitirá apro>ámadamente en 89 TM por año, este residuo es considerado inerte,  está en

evaluación su disposición fuera de la Refineria como aditivo en ta fabricacíón de oemento y

ladnllo.

E~ der.,~ a„b;~c xiü xErap.4sA
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Las operaáones tienen impactos positiws en el aspPCto económico, pues a t prvducir más

combustibles,  se generan mayones posibilidades de adividades comerciales  (camiones

cistema, grifos, etc.)

Los impactos debido al ruido serian generados por el Turbo Soplador que tiene un nivel de

n.iido de 85dB max A 1 metro de distancia del equipo,  y afectarian prinápalmerrte al

personal operatiw del área, por consiguiente se calfica como negativo leve.

PLANDE MANEJO AMBIENTAL

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Durarrte esta etapa,  se estima oomo impacto la emisión de materia particulada par el

movimierrto de tierras, pues el proyecto involucra la remoción de un ár8a de 870 m2 y la

generaáón de 217 m3 de escombros,  para esto se reoomienda marrtener el temeno

húmedo, disponer los escombros en un tugar adecuado de pneferencia en una depresión

como relleno.

Par otro lado en esta etapa también habria la generación de ruido por funcionamiento de

maquinaria de trabajo,  para lo que se deberá dotar de protecáón auditiva a tos

trabajadores.

Con respeCto a la emisión de residuos doméstioos, verificar el cumplimierrto de parte del

contratista del oompromiso de mantener adecuadamente los servicios higiénioos portátiles

durante la ejecución del trabajo.

Supenrisar el cumplimieMo de Programes de Seguridad y salud diseñado para controlar los

riesgos en el trabajo por parte de los contratistas.

ETAPA DE OPERACIÓN

Durante la operación I~  única fuente de emisión de gases atmosféricos es el

regenerador y como se ha mostrado anteriormente las concentraciones son bajás.
Para mantener este nivel se deberá tener un adecuado mantenimiento y control de

estas emisiones,  de tal manera que se verifique que siempre este dentro de los

Fslxdia de In+pado ~iaual xÍV RELAPASA
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máximos permisibles.  El proyecto incluye un sistema de monitoreo continuo de las

emisiones, por lo que se podrá cumplir con este aspecto.

El catalizador gastado será depositado en áreas delimitadas para su cxznirol.  Este

catalizador g o tiene un mercado potencial como insumo en la fabricaáón de cemerrto

o ladrillera.

La chatarra Metálica contaminada con Hidrocarburos serán límpiados con vapor antes

de su reutiliza n venta.

Optimizar el consumo del recurso agua,  para evitar la corrtaminación del Acuífero,  se

preverá la ocurrencia de deRames de hidrocarburos, aguas contaminadas, deRame de

efluentes al suelo. Así como prevenir filtraciones mediante un buen mantenímiento de

tuberias,  tanques de almacenamiento,  inspecciones al sistema de tratamiento de

aguas.

Ante la posibilidad de la ocurrencia de Peligros Naturales  (movimiento sísmico),

conoebir la construcción de las instalaciones en previsión de eventos sísmicos, realizar

simulacros de sismo y actualizar constantemente el Plan de Contingencias  /

emergencias.

El Turbo soplador generará ruido (85dB) a un metro de distancia, para lo cual una vez

el proyecto en marcha realizar un estudio de ruidos de las fuentes de emisión

principalmente el turbo soplador)  y considerar la dotación de equipos de protección

personal apropiados para los niveles de ruidoe>dstentes.

Sobre la salud y seguridad humana,  instalar en lugares visibles los carteles de

seguridad para prevenir accidentes y son importantes el aislamiento para proteccíón

personal de los equipos y tuberias que operan a altas temperaturas y su

mantenimiento.

E~ de LnpactoA~nbiartal xV RELAPASA
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PItOGRA14L4 DE 1ilONITOREO AMBIENTAL

El programa de monitoreo comprende el monitorreo de calidad de aine,  emisiones

atmosféricas,  efluentes líquidos industriales,  ruido y monitoreo meteorológioo.  Los

parámetros reoomendados para su control están en función a las operaciones y de acuerdo

a las indícaciones del D.S. N°046-93-EM y los protocolos perónentes.

Actualmente RELAPASA realiza monitoreos ambierrtales de todas sus unidades en

operación. El Monitareo de la Unidad FCC será induido en este Programa.

CALIDAD DEAIRE

Evaluación mensual de los parámetros CO,  S02,  NOx,  H2S,  HCT y PM-10,  tal como

se viene desarrollando en el Programa de IVlonitoreo actual de la Refinería, priorizando

las estaciones EP  (principal - Puerta N°  3),  E7  (Sub Estación Eléctrica N°  4)  y EV

Ventanilla).

F. 1WSIONESATMOSFERICAS

Se efectuará la medición mensual de los qases de combustión y velocidad de

descarga de la chimenea del Regenerador de la Unidad FCC.  Es conveniente la

determinacíón de partículas mediante método instrumerrtal (método 5 USEPA).

EFLUENTES LIQUIDOS

Monitoreo de la descarga al mar de tos efluentes procedentes de la Refineria,  en la

frecuencia y parámetros esta eG os en e rograma actual.

Monitoreo periódico de los efluentes de planta por su origen.

MOIVITOREO DERUIDO

El monitoreo de ruido ambiental y en fuerrtes de generación se real'¢ard semestralmente.

Eswdio de Irnpac•m Ambiortal xVl REI.APASA
Proyodo de Ampliación FCC Mayo,1001
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MOMTOREO METEOROLÓGICO

Instalación de una estación meteorológica de registrv oontinuo,  para la determinación de

los parámetros tempera umedad relativa,   ve~d y dirección de viento

predominante.

PLANDE EMERGENCIA &  CONTINGENCI4

Refineria La Pampilla ha elaborado un Plan de Contingencias de carácter general,

diseñado de manera flexible que pueda manejarse en forma individualizada por cada

unidad de producción.

Del análisis de riesgos se aprecia que los tipos de contingencias probables,  pueden

ser debido a condiciones operacionales inadecuadas o error humano,  dando como

consecuencia posibilidades de fuga incontrolada de gases,  incendio y/o explosión.  De

manera específica estas situacíones pueden deberse a falla de servicios auxiliares,

falla en la atimentación al sistema y falla de equipos en operación.

Se contempla una organizacíón y funciones específicas,  según los órganos de

operaciones y de apoyo, indudablemente y según se ve en el organigrama del capítulo

correspondiente en caso de una contingencia no solo funciona el elemento básico

camo es el supervísor de tumo sino que interactuan el resto del sistema y el cual se

visualiza en la estructura organizativa del plan de corrtingencias de la refineria el cual

esta debidamente estructurado y cuenta con simulacros periódicos que permiten

afianzar el concepto y prádica de seguridad ante los posibles eventos no deseados.

ANALdSIS DE COSTO BENEFICIO

Uno de los criterios claves para aoeptar la viabilidad de un proyecto desde el purrto de vista

ambiental es,  en efecto,  que exista una buena rentabilidad empresarial que asegure un

desamollo sostenible.

El análisis costo-benefictio de tipo cualitatiw desamollado, permite conduir que el Proyecto

de Ampliación de FCC es ~le en todos los aspectos y se recomienda prioritariamente

debido a que los beneficios directos y asociados, son tangibles y valiosos.

Fsá+dio de InipadvAm~ XVII RELAPASA
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PLANDE ABANDONO

Debido a que Refineria la Pampilla es un oomplejo,  donde e)ásten diferentes unidades

productivas y sabiendo que se encuentra en un área industrial definida,  el Plan de

Abandono para la Unidad de FCC debe contemplar básicamerrte los aspedos siguientes:

Desarrollo de un Plan de Retiro de Servicio.

Trasladar,  almacenar y proteger todos los equipos y estructuras sobre y bajo

tierra.

Traslado,   corrección o aislamiento seguro y/o tratamiento de materiales

contaminados.

Control de accesos para todas las estructuras remanentes asegurado su

aislamierrto.

Monitoreo de los recipientes de contaminantes que permanecerán en el sitio.

Limpíeza del sitio que garantice protección ambiental a largo plazo, y seguridad

Reacondicionamiento de supeficies perturbadas

Presentación del Informe final de abandono ejecutado, ante la DGH y DGAA.

PROCEDIMIENTO

Presentar a la Dirección General de Hidrocarburos el Programa de Abandono y el

Plan de Restaruación,  para su respectíva aprobaáón,  la que debe induir el

tratamiento a seguir e indicar el lugar de eliminacion de desechos.

Previo a la eliminación de desechos, estos deberán ser caracterizados.

Los desechas serán etiminados previa aprobación de tos métodos normados por la

DGH, a fin de cumplir con los parámetros y límites establecidos por tas normas.

Los pozos sépticos, pozos sumideros y canaletas de evacuación, serán totalmente

rellenados inmediatamente después del retiro y limpieza de los contaminantes

líquidos y sólidos que atmacenaron

Toda instlacion fija no recuperable que se haya construido,  será removida,

eliminada y rellenada hasta lograr el estado pro)dmo a la situacion original.

Fa~ derm~ a».a~ xviii xECAPAsA
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e Si se decide no construir otra planta en las áreas ocupadas por la Unidad de FCC,

no será necesario reafizar todo el procedimiento de retiro y disposición de equipos.

Sin embargo,  se deberán desplazar los gases y líquidos remanentes,  límpiar las

tuberias y equipos con agua para evitar riesgos y proteger el deterioro de equipos.

En caso se construya una nueva planta en el área involucrada,  los equipos y

tuberías que causen interferencia con las operaciones o comprometan algún riesgo

al personal deberán ser retirados.  Las estructuras enterradas,  si interfieren con la

cimentación, tuberias, cableado, recipientes u otros, también deberán ser retiradas.

Erdrdio de ImpactoAmb~ X1X RELAPfLSA
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A.   INTRODUCCION

Refineria La Pampilla S.A.  (RELAPASA)  de acuerdo con su política y gestión

ambientat,  establecida en su Norma Corporativa de Medio Ambiente y en

cumplimiento con la Ley,  encargó a SGS del Pená S.A.C,  División Ambiental SGS

EcoCare,  la r+ealización del Estudio de Impacto Ambiental  (EIA)  del Proyecto de

Ampliación de la Unidad FCC de 9.5 a 13.5 MB/DC.

B.   ANTECEDENTES Y ESTUDIOS ANTERIORES

En diciembre de 1967,  Refinería la Pampilla inició sus operactiones oon una

capacidad de 20 mil baniles por día (BPD). En 1971 se construye la ampliación de la

Unidai de Destilación Primaria, inaementando su capacidad a 30 mil BPD.  En 1974,

se amplió esta capaádad a 37 mil BPD y en 1977 se implementó una Segunda

Unidad de Desti~n Primaria, con una capacidad nominal de 65 mil barriles diarios.

En los años siguierrtes se hicieron continuas modificaciones y ampliaáones, Ilegando
en la actualidad a procesar 102 mil bamles de crudo por día.

Refineria La Pampilla S.A.  (en adelante denominada RELAPASA),  tiene como

operador témico a REPSOL YPF que se hace cargo de la gestión de la empresa.

En el siguiente cxaadro se resumen las capacidades de proceso actuales de Refinería

La Pampilla que indica la magnitud de las operaciones:

Umcbd de DestilaciónP~ N°1 32,000 BPD (baniles por cla)

U~ de DesülacibnP~ N°2 70,000 BPD

Unidad da Ded~ al Vaáo 21,000 BPD

Unidad de ~oCaitico 9,500 BPD

Unidad Memx N°1 de Kemwne 3,500 BPD

Unidad Merox N°2 de Kero~ 8,000 BPD

U~ Memx de ~ina FCC 2,900 BPD

UrÉad de Re#arnaáón Catdñca 2,300 BPD

Además,  RELAPASA dispone de una Unidad de Servicios Au>tiliares,  Patio de

Tanques con wia capacidad de almacenamierrto de 2.2 millones de barriies de audo

Eshrdto afelmpeactoAmbtenta! RFZAPASA
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y 2.6 millones de bamles de productos, Plarrta de Ventas con despacho a cistemas y

Terminal Maritimo con amarradero para buques de hasta un milión de barriles.

En 1994,  dando cumplimiento al Reglamento para la Protecxión Ambiental en las

Actividades de Hidrncarburos.  D.S. N° 046-93-EM (emitido el 12-11-93), Refineria La

Pampilla,  oomo parte entonoes de Petroperú, fue una de las empresas pioreras en

Ilevar a cabo el Programa de Adecuación y Manejo Ambierrtal (PAMA). De aaaerdo a

este Programa se han realizado una serie de adecuaciones en la empresa,

relacionadas con la gestián de emisiones gaseosas,  efluentes líquidos industriales,

efluerrtes domésticos y residuos sólidos.

Respecto al Pnoyecto de Ampliaáón de la unidad FCC, éste constituye un proyecto

de ampliaáón y modemización de tecnología a ñn de satisfaoer el mercado y estar

acorde a lase>ágencias ambientales.

C.   OBJETIVOS Y ALCANCES DEL ESTLlDIO

1.    Objetivo Principa!

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del Proyecto de Ampliación de

la Unidad FCC de 9500 a 13500 BPSD - Refineria la Pampilla S.A.

2.    AICai1C@S

Según las Nomias Legales,  para cualquier actividad de Hidrvcartwrns o

ampliación de las mismas, el responsable del proyecto deberán presentar ante

la Direcxión General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas,  un

Estudio de Impacto Anibiental antes de iniciar sus operaáones,   que

comprenda:

Descripción de las actividades a ser desamolladas.

Descripáón de línea base que comprenda la siiuación ambiental del

entomo fisico, biológioo, social, económioo y cutóural.

Determinación de los impactos ambientales, que induyan la identificación y

i predioción de impactos pofienciales,  en las etapas de construcción y

operación del proyedo.

E~ de ImpactoAmbtenkd RFL9PASA

ode~liaci6n FCC 3
Mayn, 2001
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Diseño del Plan de Manejo Ambierital para evihar,  mitigar ó eliminar los

impactos negaiivos y que permitan la ejecución de¡ Proyeáo derrtro de un

marco de desarrollo sustentable de acuerdo a ley.

Programa de AAonitoreo

Planes de Contingenáa y Plan de Cierre

Análisis de Cosfio-Benefiáo.

D.   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1.    Nombre del Proyecto

Pro~ de Amp/faclón de /a Unldad FCC a 135W BPSD-Reñneria La

Pampflla S.A."

2.    Objetivos del Pnoyecto

s Incremeniar la capacidad de la Unidad de FCC de 9500 BPSD a 13500

BPSD en operación a má>dma producxión de LCO (aceite cíGico ligero).

Aprovechar la energia de los gases de chimenea para producir vapor.

3.    Jusüficación del Proyecto

El desamollo de¡ proyecto se justifica por lo siguiente:

La ampliación de la Unidad de FCC peRnidrá mayor vonversíón de

productos intertmedíos tales como los gasóleos, actualmente enviados a la

producción de residuales, en productos de mayor valor agregado.

El proyecto permitirá una mayor producción de LCO y menor de residuales

en beneficio de la producción de diesel, deficitaria en el país.

4.    Alcance del Proyecto

El presente proyecto ha sido adjudicado al Consorcio tNtTEGDSD para la

ejecución de¡  proyecto bajo la modalidad Ilave en mano,  quienes están

efectuando el diseño detallado de¡  proyecto en base al diseño básico

hecho por la firma UOP LLC.

E~oderm~ama~ xEW.gsA

Proyedode~liadónFCC 4 Mayn, 2001
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La ejecuáón del diseño de detalle es para efectuar las siguierrtes

modificacianes en la unidad de FCC

Sección Reactor-regenerador

Reemplazo del reactor induyendo sus intemos (cidones,  separadores y

juntas de expansión).

Reemplazo del sector superior del regenerador incluyendo sus intemas

cidones y distribuidor de aire).

Instalacián de una nueva Caldera de recuperación de Calor de los gases

e uentes del Regenerador,  para generar vapor de muy alta presión  (42

kg/cm2g).

Instalación de nueva Soplante de Aire  (MA8)  accionada por Turbina

vapor de muy aita presión) y nuevo sistema de condensación a vacio.

Instalación de nueva instrumentación, lazos de control, válvulas d'e control

y seguridades altí donde se requiera.

Sección de Fraccionamiento   

Instalaáón de una nueva Columna Principal de Fraccionamiento.

Instalación de nuevas bombas,  irrtercambiadores,  aerorefrigerarrtes y

recipientes.

e Instalación de nueva instrumentación, lazos de control, válwlas de vontrol

y seguridades allí donde se requiera.

Sección de Concentración de Gases

Instalación de un nuew compresor centrífugo de Gas Húmedo (WGC).

fnstalaaon de nuevas bombas,  intercambiadorses,  aerorefigerantes y

reápientes.

Modificaáones en bombas,    intercambiadores,    aerorefigerantes,

recc.ipientes y cotumnase~stentes.

Instalación de nueva instrumentación, lazos de control, válwlas de oontrol

y seguridades allí donde se requiera.

Esiudio de hnpactoAmbiearta! RF.fAPASA

ProyecmdeA»pliaczdviFCC 5
Mayn, 2001
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Sistema de Servicios Auxiliares, Seguridad y Contra Incendio

Instalación de nuevas tuberías y ampliación de las camas de tuberias

e>dsterrtes.

Instalación de un nuevo colector de vapor de muy alta presión,  para el

manejo del vapor generado en el circuito de fondo de la Columna Principal

y en la nueva Caldera de Recuperación de Calor.  Este colector conectará

en límite de bateria con la línea de vapor de muy alta presión proveniente

de la nueva unidad de Cogeneración.

s Adecuación de los sistemas de defensa coritra incendios  (SDCI)  a lo

establecido por las normas corpora s e Repsol en el área del proyecto,

aplicadas a los equipos,  elementos y sistemas afedados  (nuevos o

modificados).  En el caso de bombas e)dstentes, que no sean modficadas

por el proyecto y que manejen fluidos por encima de su punto de

inflamaáón, se ha previsto dotarlas de sistemas de refrigeraáón por agua

pulverizada.

Verificación del sistema de alivio y seguridades de ta Unidad. Adecuación

del sistema de alivio a antorcha, hasta el límite de bateria de la unidad.

5.    Politica de Desarrollo

La Política de Desamolto de Refineria La Pampilla está en oongruencia con la

Política Corporativa Medioambiental de Repsol YFP que promuev+e el

desarrollo sustentable en todas las operaciones de la empresa.

E.   LOCALIZACIóiV DEL ESTUDIO

C~
1.    Localización

Refineria La Pampilla presenta la localización siguierrte:

o D@párÍdfll@Ilto  : LJmá

Provincia Provincia Constitucional del Callao •   

Disfito Ventanilla

L:ugar Km. 25 de la Autopista a Ventanilla.

Las coordenadas son: N-S : 11 °55.0' y E-O: 77°08.824'.

Eshrdio de ImpactoAmbiental RFlAPASA

cto deAmpJiacáónFCC g
Mayn, 2001
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2.    Attitusl

La elevaáón donde se ubicará la Unidad es apro.Ntimadamente entre 30-40

metros sobre el nivel del mar.

F.    METODOLOGÍA DEL ESTUM

El estudio ha s'ido desarrollado por un equipo de profesionales de carácter

muKidisciplinario.

La elaboración del presente EIA se realizó a nivel de campo y en gabinete. A nivel de

campo se hicieron visitas para ubicar el emplazamiento de la ampliación de la

Unidad,  observar los trabajos complementarios que serán realizados,  observar los

sistemas de tratamiento de efluentes y rBcopilar infortnación para el desamollo del

esbudio.

A nivel de gabinebe se hizo una revisión de iMorrnaáón referente a proyectos de

UFCC, principalmerrte de fuentes exáranjeras. Con la iMorrnación técnica presentada

por UOP, empresa americana encargada del Diseño básico y ternología VDS para

FCC, se desamolló la descripción téaiica del proyecto. La línea base, comespondiente

a ta desaipáón del área de infiuencia, fue desamollada para el eritomo de Reflneria

La Pampilla,  esto permitió caracterizar las condiciones aduales en que se

encuentran. Con la interacción de las actividades del proyecbo previstas versus los

componerrtes ambientales se evaluaron los impactos potenctiales, el plan de manejo

ambiental, los planes de contingenáa y el análisis de costo-beneficio.

En la Figura 1, se muestra el esquema de desarrollo del preserrte estudio.

Estudio ckbnpiado Mrbiental RFL9PAS.4

Proyecto deAmpHadónFCC
7 Mayv 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



000034 i

S SGS Eco Care

Figura 1.  Esquema de Desarrollo del EIA
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G.   BASES LEGALES

Las Bases Legales del presente estiudio se sustentan en el Reglamenfio para la

Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos (Decxeto Supremo N°046-

93-EM y su modficatioria 09-95 EtU) que fue promulgado con el objeto de normar la

intemefación de las actividades de hidrocarburos,  con el medio ambiente,  bajo el

concepto de desarnollo sostenible.

Este Decxeto indica en el Art 10° del iáulo IV: Previo al inicio de cualquier Actividad

de Hídrocarburos o ampliación de las mismas,  el responsable de un proyecto

presentará ante la Auboridad Competente un "Estudio de Impacto AmbieMal  (EIA)",

realizado por una empresa registrada y calficada por la DGAA para tales fines,  de

cotiformidad con la R.M. N°143-92-EMNMM.

También, el desamollo del preserrte EIA se sustienta en sl Decneto Legislatiw N°613,

CÓdigo del Medio Ambiente y los Recursos Naturales"; el Decreto Legisiatiw N°757,

Ley marco para el Crecimienfio de la Inversión Privada" y sus normas modficatorias y

conexas.

Son tarnbién aplicables las Legislaciortes y Reglamerrtaciones que se indican en el

cuadro siguiente :

xaaraM

Pp~ de~liadái FCC
9 Ma}v> 2001
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Ley General de Industrias D.L. N° 23407

Reglamento para la Protección Ambiental en las Ac6vidades de D.S. N° 046-93-EM

Hidrocarburos.
12-11-93)

Ley Orgánica de Hidrocarburos. D.L. N° 26221 (19-08-93)

Guía para elaboración de sstudios de Impacto Ambiental del

Sub.Sector Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas

Código Penal (Delitos Ecológicos) D.Leg. 635

Modifican la Ley General de qquas en sus títulos I, II y III. D.S. 007483-SA (17-03-83)

Reglamento del Título N"De las Aguas SubteRáneas' de la Ley D.S. N° 27469-APIDGA

General de Aguas 30-12-69)

Código Sanitario del Pení. D,L. N°17505 (18-03-69)

Reglamento de Seguridad Industrial. D.S.N°42-F (30-0464)

Ley General de Aguas. D.L.17752 (2407-69)

Ley de Evaluaáón de Impacto Ambiental para Obras y D.L. N°26786

Activvidades

Reglamento relativo a los Límites de Calidad de Agua D.S. 007483-SA

Supresión y Limitación de Ruidos tNolestos y Nocivos. O.M. N° 015

Ordenanza Municipal de la Municipalidad de Lima.

Ley General de Salud D.L N° 26842 Art.104

Reglamento de Seguridad en la Industria del PeVóleo Resolución Ministerial 0664

7&EM/DGH (3-10-78)

o Ley General de Residuos Sólidos Ley N° 27314 (21-7-2000)

Reglamento de Normas para la Refinaáón y Procesamiento de D.S. 051-93 - EM

Hidrocarburos

o de ~ctOAmbienta/ xII.APASA

ProyedodeMipliaczónFCC
10 Mayn, 2001
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DESCRIPCION TECNICA DEL

PROIrECTO

o ~ r~a,»nJ~ n"asA

Proyedo deAmlpHodón FCC Mayv, 2001
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A.   CAPACIDAD DE LA UNIDAD DE FCC

La nueva Unidad de FCC tendrá una capacidad de 13500 BPSD en operaáón a

má>dma producción de LCO (aceite cídico ligero).

B.   MAGNITUD DE LAS INVERSiONES

Se estima una inversión global aproAmadamente de 48,927 KUS$  para la

implementación del Prvyecto de Ampliacián de la Unidad FCC.

C.   ORGANIZACIÓIV

1.    Organigrama de Producción

El organigrama general comesponde a Refineria La Pampilla, y el organigrama

de la Unidad de FCC se encuentra dentro de la Gerencia de Refinación oomo

se muestra en el organigrama siguiente:

40

Est~&in~o~,mw R~~

dode~h~ FCC 12 nr~ zooi

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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2.    Requerimiento de Personal en Operación

Se oonsidera que la distribución de personal para la Ampliación, sera la misma

que en la operación adual de FCC, según se indica:

1 Jefe de Tumo,  que en adición supenrisa la operación de toda la

Refineria.

1 Supervisor de Conversión, que también supervisa la operación de la

Unidad de Reformación.

1 Operador Panelista en Sala de Control, que al mismo tiempo controla

la Unidad de Reformación.

3 operadores de campo,  de los cuales uno es operador de reactor-

regenerador,  el segundo es operador de compresores y turbosoplador

y el tercero es operador de la Fraccionadora.

3.    Ubicación y Distribución de Unidades del Proyecto de

Ampliación de FCC derrtro de Refinewa La Pampilla

Se describe en forma breve la ubicaáón de las unidades del Proyecto de

Ampliación cfe FCC oon ayuda de los planos oorrespondierrtes,  los cuales se

induyen en el Anexo.

E! Plano N°.XX - A- RLP-ID - 00-101- A, Planimetria Unidad de FCC, muestra

la distribución de todas las unidades de RELAPASA.

La actual Unidad de FCC oon un área de 7750 m2,  está ubicada entre las

calles 8 y 9 y entre las Avenidas E y J.  Limita por el Oeste con la Unidad de

Refomiaáón Catalítica y al Este con la Unidad de Destilación I y Unídad

Desfilaáón al Vacío,  al sur con los actuales talleres de electricidad e

instrumentac.ión y al norte con !a Unidad de Destilación Primaria H.

a ampliación de la Unidad FCC ocupará las actuales instalaciones de esta

Unidad.

E~aer,~~~n"as.4

P~ de.4rnPliadón FCC 14
Ma}n, 2001
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D.   DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.    Cronograma del Proyecto

Se estima un total de 17.5 meses para el desamollo de la Ingsnieria, Suminislro

y Construcción  (EPC)  del proyecto,  induyendo la Ingeniería de Detalle y

Fabricación ce equipos haoe un total de 19 meses.  Adjunto se presenta el

Cronograma para la Ejecudón del Proyecto de Ampliacxón de FCC.

2.    Logistica

El Proyecto será realizado considerando los aspectos siguierrtes:

Las obras áviles serán ejeautadas por una subcontratista local.

La Ingeniería, Suministr~v y Construcción (EPC), bajo la modalidad de Itave

en mano ha sido adjudicada al Consorcio INITEGDSD.

Durarrte la etapa de construccián, se dispondrá del personal y equipos que se

indican a continuación:

a Número de Personal en la Etapa de Constrvcción

Para las distinhas fases de construcción se estimó la siguierrte cantidad

de personal direclo promedio:

Tabla 1. Personal para la Etapa de Construcción

a
4=-  -  -

t s s •r
Eb

Obfas GVÍl6S 22

M01 * ~Om8CfUllCO 235

Puesta en mar,ha 5

F.~ delm~Arnbie~ta! RFl,APASA

PmyecYo de.Mrpltación FCC g
Mayn, 2001
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b.    Equipos a utilizar en Etapa de Construcción

En la Tabla 2, se listan los equipos previstos.

Tabla 2. Equipos para la Etapa de Construcción

r

úiP~1;';,

MoMacar a de 6 ton 2 8

Grua hidraúlica slcarnión de 5 ton 2 10

Grua hidraúlica de 25 ton 5 10

Grua hidraúlica de 50 ton 2 10

Grua hidraíCca de 80 ton 2 8

Grua de 300 ton 1 3

Grua de 400 ton 1 3

Low Boy de 90 ton 1 2

Gandola de 30 ton 3 10

Por parte de Refineria La Pampílla se dispone de facilidades de personal

técnico para Ilevar a cabo las ooordinaciones,  apoyar durante las etapas de

adquisición, instalación y operación del proyecto de Ampliación de FCC.

Para el sistema sanitario, RELAPASA asignará un área para el Contratista, los

que harán uso de las instalaciones e)dstentes que achaalmerrte cuerrta con

facilidades de servicios higiénioos oon poaos sépticos instalados. Asimismo, el

oontratista oontará oon baños portátiles,  que seran retirados al término del

trabajo.

3.    Códigos y Normas

El diseño, suministro, construcción y montaje de todos los equipos y materiales

componerrtes del presente proyecto se realizará de acuendo a las normas

peruanas vigentes y las normas de Repsol.

Estutfio delmparxoAmbientd R"ASA

dodeAm~ FCC 17
Mo}o, 2001
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Unidades AAétricas

Con carácter general se utilizard el sistema Irrtemacional (S.I.) de unidades en

todos los cálculos y documentos, así como en las escalas de los instrumentos

que se suministren. En particular se aplicaran las unidades que se muestran en

el siguiente cuadro:

T aáara C

Presión k W

Vacío k arf a

Paso masa k

Volumen, lí uidos m'

Volumen,  ases rr?  a la resión aáxa detr'  ó 0°C 1 atrn

Caudal, líquidos m'fn a 15 °C

Caudal,  ases m'lh a la ~n atrura de trab  '  ó a 0°C 1 atrn

Caudal, vapor kglh

F_.ner íalCáor Kcal

PotencialFlú Catorífico kcalh

Potencia eléctrica k W

Coebente de trmsferenáa de calor kcalrr-? °C h

V'iscosidad cP, cSt

Tuberías mm

Diánetro de truberías Pu adas

Cotas en anos nin

Tamaño de conexiones en de Pu adas

Densidad k

4.    De.scripción de los Trabajos de Construcción

Se descxiben en forma general los  ~jos que serán desamollados en 1a

etapa de oonstrucción,  fieniendo en consideración que todo el detalle del

trabajo,   será mostrado en los planos y en las e>dgencias de las

especificaciones y normas aplicables al proyedo.

E~~~ arnn~ naaPasA

ode~~ FCC ls Mayn, 200I
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Para la realización de los trabajos de consbucción y morrtaje,  se plantea

ejecutarla en tres etapas:

Antes de la parada de la Unidad de Cracking (Fase preparo)

Durarrte la parada de la Unidad de C~ng (Fase parada)

Después de la parada de la Unidad de Cracking (Fase Post Paro)

Pre-paro

Las adividades a ejecutar,  antes de la parada de la Unídad ce Cradcing,

induyen todos los trabajos relacionadas con,  las obras principales y todo el

montaje electnomecánioo posible de realizar,  oon la plarrta en operación,

tomando todas las medidas de seguridad pertinerrtes,  y que comprende

básicamente lo siguiente:

Construcción de las fundaciones

Montaje de equipos nuevos

Montajes de estructuras metálicas (de soporte, plataformas, barandas, etc.)

Fabricación y morrtaje de tuberías

Desmontaje de instrumentios

Montaje de escaleriNas

Tendido de cables

Montaje de instrumentos

Ejecución de pnebas hidráulicas y otros

Aplicación de fire proofing, refractorios, piMura y aislamiento

Parada

Durarrte la etapa de par~a de la Unidad de Cracking,  se planifica la

realización de los siguientes trabajos básioos:

Obras áviles, que oonsistiran en la ejecuáón de fundaáones, modficación

de fundaciones y demoliciones.

Montaje electromecánioo de equipos, que no hayan podido ser montados

en la etapa de preparo, porque ocupan lugares de los equipos existentes,

en el plazo de parada previsto.

Retiro de tuberiase›tistentes

E~oade Lnpacto.9mbienral
qs

RF1t1PASA
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Desmorrtaje y retiro de los equipose)ásterrtes

Reubícación de equipose)ástentes

Montajes de equipos nuewos

Montajes de estructuras metálicas

Montajes e irrterc:one›áonado de tuberias, realización de de ins.

Montajes de escaleras y plataformas

Teridido de cables

Desmorrtaje de instrume.ntos

intercone›dones eléctricas

Montaje de instrumentos

Realización de pruebas hidráulicas

Colocación de aislamierrto y aplicación de la pintura

Todos los trabajos relacionados con !os equipos 21 C4 y 21 C5

Post-paro

Los trabajos, contemplados para después de la etapa de parada de la Unidad

de Cracking, inGuyen desmorrtajes mecánicos, que se pueden realizar oon la

planta ya en funcionamiento que incluyen lo siguiente:

Retiro de tuberiase>ústentes

Retiro de equipos

TeRninaciones de aislamiento y pinfiura

Demolición de fundaciores

Limpieza final del área de trabajo y retiro de las instalaciortes de faena

Trabajos de commissioning y puesta en marcha.

uo ~r~a~a~,rat xUaPasA

Proy,ecábde~U~FCC 20 Mayo, 2001
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E.   DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES Y PROCESOS

La Unidad de Craqueo Catalítico Fluido (FCC) es un proceso utilizado en la refinación

del petróleo,  que permite producir más y mejores gasolinas y otros productos más

ligeros,  para satisfacer la creciente demanda de gasolinas de aRo octanaje,  bajo la

acción del catalizador que modfica profundamente el mecanismo de ruptura de los

enlaces entre átomos de carbono y aumenta la velocidad de transformación. Permite

asimismo reducir la severidad de las reacciones,  eliminando la mayor parbe de las

reacáones secundarias,  las cuales son productoras de gas,  coque y residuos

pesados en pery'uicio del rertdimierito de la gasolina.

La Planta UOP de Craqueo Catalítico Fluido,  oonsta de tres secciones  :  reacción,

fraccionamierrto y concentración de gases . A continuación se muestia el Diagrama

de Flujo en la Figura N° 2.

E~oakIAmbiental REL4PASA

Prvy~edo deArnp/iadón FCC Mayn, 2001
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1.    DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

UAl1DAD FCC

a.    SECCION DE REACCION

Véase el Diagrama de Pruceso 530492-110-02A1 Rev.3

Esta sección oorrtiene las siguientes partes:

1.   Estructura reactor - regenerador

Comprende un Regenerador (21-C4), un Reactor (21-C5X), el Riser

reactor tubular vertical con flujo ascendente),  un stripper de

catalizador  (21-C12X),  y las bajantes de catalizador gastado y

regenerado.

La carga,  precalentada en la Sección Fraccionamiento,  ingresa al

Riser oerca de su extremo inferior a través de tres boquillas

distribuidoras.   La carga se vaporiza al entrar en contado con el

catalizador a 700°C procedente del Regenerador,   produciéndose

las reacciones de craqueo,  consistente en la ruptura de las

moléculas de hidrocarburo.   La reacción de craqueo ocuRe en el

Riser.

A la salida del Riser,  los productos de reacción y catalizador

fluidizado ingresan al Desacoplador/stripper del Reactor,  en este

equipo se efectúa una separación rápida del catalizador de los

productos mediante una cámara de vórtices.   Esta separación

rápida previene el sobrecraqueo de la carga,  asimismo se realiza

un prestripping de los hidrocarburos.   Los productos de reacción

salen por la línea de tope del Reactor,  pasando previamente por

dos ciclones en paralelo,  que minimizan el arrastre de catalizador

hacia la Fraccionadora 21-C9X.   La temperatura de reacción se

controla de 498°C  (baja severidad)  a 5430C  (alta severidad)
variando la relación de catalizador/carga.  La presión se regula en

n"asa

P~~adánFcc 23
Ma>v» aoot
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1.4 kg/cm2g,  mediarrte el corrtroi de la presión de tope de la

Fraccionadora.

El catalizador sale del reactor hacia el Stripper de catalizador

gastado 21-C12X,  en donde se completa el despojamiento de los

hidrocarburos remanentes amastrados con el catalizador mediante

inyección de vapor.  Dicho hidrocarburo retoma al Reactor.

El catalizador a la salida del Stripper 21-C12X contiene coque que

se deposita sobre el catalizador durante la reacción y obstruye el

acceso de la carga a los sitios activos del catalizador.   En estas

condiciones se le denomina catalizador gastado.  El mísmo fluye a

través de la bajante de catalizador gastado hacia el Regenerador

21-C4,  en donde se inyecta aire a través de un distñbuidor,

recuperándose la actividad del catalizador y aumentando la

temperatura a 700°C.

El catalizador regenerado retoma al Riser repitiéndose su ciclo de

circulación.    Los gases de combustión pasan por un sistema de

cidones en arreglo 2 en serie,  2 en paralelo donde se separa el

catalizador del gas.   Dicho efluente va hacia la cámara de orificios

21-C13), en donde se efectúa una primera reducción de presión.

2. Soplante de aire y Generación de vapor

Véase el Diagrama de Praceso 530492-110-01A1 Rev.2

El aire al Regenerador (21-G4) es impulsado por la Soplante 21-

G1X, provisto de un filtro en la succión (21-ME4).  La descarga de

la Soplante 21-G1X se dirige al Calentador de Aire  (21-1-11)  del

Regenerador,  que se alimenta con gas combustible sólo durarrte

las puestas en marcha.  La Soplante de Aire es accionada por

Turbina a Vapor de muy alta presión.   El vapor que sale de la

Turbina se condensa y retoma a los tanques de agua

desmineralizada.

n~PasA

Proy~edodeA~NadónFCC May+v, 2001
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El flujo de gas proveniente de la Cámara de Orificios  (21-G13),
con temperatura próxima a 700°C,  pasa al Generador de Vapor

21-81)  en donde se enfria el gas por medio del agua para así

generar vapor.  La salida de gas se dirige a la nueva chimenea; el

flujo de Vapor de muy alta presión producido en el 21-131 se envía

al colector de la Refinería.

b.    SECCION FRACCIONAMIENTO

Véase el Diagrama de Prooeso 901443-110-01A 1 Rev.2,  Y 901443-

110-02A 1 Rev.2

1.  Circuito de carga aI reactor

La carga fresca está coMormada por gasóleo pesado de vacío

HVGO) y gasóleo atmosférico (AGO), que se envían al recipiente

de carga 21 D3 por dos circuitos:

Gasóleos de tanque, almacenados a 82°C en el tanque 31-T21

y transferidos mediante las bombas 21-P4A/B.

Gasóleos alimentados directamente desde las Unidades de

Vacío y Destilación, a temperatura de 288°C.

Del recipiente 21-D3 la carga es impulsada por las bombas de

carga 21-P15A/B hacia el tren de precalentamiento,  formado por

los siguientes intercambiadores en serie:

21-E11 carga vs. aceite clarificado

21-E2 carga vs. HCO circulante

21-E3 carga vs. fondos de fraccionadora

r rrr~P.9sA
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Después del 21-E3,  la carga fresca alcanza una temperatura de

226°C.  A continuación se une con una corriente de reciclo de

HCO.   A la mezcla de la carga fresca con dicho reciclo se le

denomina carga combinada,   su temperatura es de 238°C

aproximadamente.  La carga combinada es enviada al Riser en la

Sección de Reacción.

2.   Fraccíonadora (Co/umna principa#

En la fraccionadora 21-C9X se separan por destilación los

productos formados en la sección de reacción.    Se extraen

corrientes de fondos,  aceite cíclico pesado  (HCO),  aceite cíclico

ligero  (LCO)  y vapores de tope cuyos circuitos se describen a

continuación:

Circuitos de Fondos de Fraccionadora

Las bombas 21-P5A/B/C toman el producto de fondos de la

fraocionadora y lo bombean a través de los siguientes circuitos: *

Un circuito que pasa por el intercambiador 21-E3, en el cual los

fondos se enfrían precalentando a la carga fresca,  y luego

retoma como reflujo a la fracxionadora.

Un circuito que pasa por las calderetas 21-E12AB,  las cuales

producen vapor de muy aita presión  (42 Kq/cm2),  y también

retoma a fraccionadora.  Normalmente opera una sola caldereta

21-E12, corrtándose con la otra como reserva.

Un circuito que pasa por el intercambiador 21-E11X,  en el cual

los fondos se enfrían precalentando a la carga fresca y luego es

enfriado con agua de refigeraáón hasta 80°C en los

enfriadores 21-E7A/B,  para ser bombeado como producto a

blending de residuales con las bombas 21-P12AJB/C.   A esta

corriente de producto se denomina aceite darificado.

o ~ i,~xo.~~ P~AsA

P~o deAmpHadM FCC 26
Mayv. 2001
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En adición existe una línea de recc:irculación a la fracáonadora

cuya funáón es asegurar que el flujo de fondos se mantenga

sobre el mínimo especifificado.

La circulación de fondos eMría los productos de reacción que

ingresan por la zona inferior de la fraccionadora a 498-543°C,

oontrolándose la temperatura de fondos en 363°C.

Circuíto de IiCO

El HCO sale de la fraccionadora a 293°C enhe los platos 18 y 19 a

través de una línea de 8", la que se bifurca en dos ramales:

Un ramal se dirige a las bombas 21-P6A/B/C,  cuya descarga se

subdivide a su vez en tres líneas:

o Línea a la caldereta 21-E5 para generar vapor de 15

kgfcm29.

o Línea al irrtercambiador 21-E2,  para precalerrtar la carga

firesca.

o Línea al rehervidor de la debutanizadora  (23-E9)  en la

Unidad Concentración de Gases

El HCO que sale de los intercambiadores mencionados retoma al

plato 15 de la fraccionadora como reflujo a 210°C.

El otro ramal se dirige al agotador 21-C10, de donde lo toma las

bombas 21-P8 XA/XB,  cuya descarga se subdivide a su vez en

dos líneas:
0

o Línea de reciclo al riser, que se une con la carga fresca a su

salida del 21-E3.

o Línea al intercambiador 21-E14,  donde precalienta el agua

de alímentación a las calderetas 21-E12.  A la salida del 21-

E14,  el HCO es enfriado en el aeroenfriador 21-E4 hasta

179°C, enviándose luego al cabezal de aceite de limpieza, el

excedente se retoma como reflujo al plato 15 de la

fracxionadora.

FshmHo cde ImpacxoAmórapta[ RII.APASA

P~ deAmpliadón FCC Z7 Muyo, 2001
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E>tiste una línea para enviar HCO como producto,  que se

mezcia en línea con la de aceite Garificado.

Cir+cuito de LCO

El LCO sale de la fraccionadora a 175°C entre el lecho N° 2 y el

plato 12 a través de una línea de 8A,  la que se bifurca en dos

ramales:

e Un ramal se dirige a las bombas 21-P7 XA/B,  cuya descarga

se envía al rehervidor del stripper 23-E7X en la Unidad

Concentración de Gases, que retoma como reflujo a 134°C al

lecho N°2 de la fraccionadora.

El otro ramal se dirige al agotador 21-C11,  de donde lo toma

las bombas 21-P9 XA/XB,  cuya descarga se envía al

intercambiador 21-E8,  precalentando el agua de alimentación

a la caldereta 21-E5.    Luego,  el LCO se enfia en el

aeroenfriador 21E9X y con agua en el 21-E13 hasta 38°C,

enviándose luego a tanques de diesel o de residuales por

líneas independientes.

Circuito de Tope

Por el tope de la fraccionadora salen los productos ligeros en

estado gaseoso,  van haáa los condensadores atrnosféricos 21-

E10A/B/C/D/EJF/G y de allí al acumulador 21-D12, en donde se

separan tres corrientes:

Gasolina,  parte de la cual retoma como reflujo hacia el lecho

N°1 de la fraccionadora mediarrte las bombas 21-P10 XA/XB y

la otra va impulsada por las bombas 21-P11A/B/C hacia el

Absorbedor Primario 23-C1 en la Unidad Conventración de

Gases.

Gases,  son enviados al separador de succión 23-D1X del

compresor de gas húmedo en la Unidad Concentración de

Gases.

R~~

de~A~ FCc 20
Ma}n 2001
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Condensado,  colectados en la  "pieman del 21-D12.   Serán

vertidos a la red de drenajes aceitosos,   se prevé su

tratamiento en un futurv Agotador de Aguas Acidas.

UlWDAD DE COIVCENTRACIOM DE GASES

a SECCiON DE COAAPRESIOId Y ABSORCION

Véase Diagramas de Procaeso 901444-110-01A1 Rev.2 y 901444-

110-02A1 Rev.2

Los gases del acumulador 21-D12 van al separador 23-D1X para

eliminar líquidos y asi poder ingresar al compresor centrífugo 23-

G1X, donde son comprimidos en dos etapas. De la 1ra etapa salen a

4.5 kg/cm2g,  se mezdan con una corriente de GLP procedente de

Destilación Primaria en reproceso y una corriente de agua de lavado,

y pasan a los enfriadores inter-etapas 23-E1A/B (aerorrefrigerarrtes)

luego al separador inter-etapas 23-D2X,  donde se separa gasolina.

Los gases del 23-D2X van a la 2da etapa del compresor,  de donde

salen a 15.9 kg/cm2g e ingr~esan a los enfriadores de alta presión 23- 

E2AB.   La gasolina separada en el 23-D2X es bombeada oon las

bombas 23-P1XA/X13 a los enfriadores 23-E2AB.  En éstas también

se enfrían las corrientes de GLP de Platforming yVisbreaking en

reproceso,  así como la gasolina procedente de los fondos del

absorbedor primario 23-C1 y los vapores del stripper 23-C3.

Los produdos que salen de los erifriadores 23-E2A/8 se envían al

acumulador de alta preswn 23-D3,  de odonde se separan dos

corrientes:  gases que se envían al absorbedor primario 23-C1,  y

gasolina que se envía como carga al agotador 23-C3.

Estua4to cdeIm~oAm~ REUIPASA

da deAmpliadón ICC 29
Mayn, 20D1
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En el absorbedor primario se utiliza gasolina procedente del

acumulador de tope 21-D12 como fluido absorbente,  conjurrtamente

con un reciclo de gasolina debutanizada.   La gasolina que sale por el

fondo se envía a los erifriadores 23-E2A/B mediante las bombas 23-

P3A/B.  Los gases pasan al absorbedor de esponja 23-C2, donde se

emplea LCO como fluido de absorción que luego es retomado a la

fraccionadora.

La función de tos absorbedores es recuperar la fracción de C3/C4

hacia GLP.  Los gases pasan al separador 23-D15, donde se retiran

las trazas de líquido y luego son enviados a la Unidad de Aminas

para su utilización como combustible en la Turbina de Cogeneración.

SECCION AGOTADOR, DEBUTAN/ZADO Y

DEPROPAN/L4D0

Véase Diagramas de Pnoeso 909444-110-03A1 Rev.2,  901444-

110-04-A1 Rev.2 y 901444-110-05-A 1 Rev.2

La gasolina del acumulador de alta presión 23-133 se envía mediante

las bombas 23-P2 A/B/C al intercambiador de carga al agotador 23-

E5,  donde se precalienta con gasolina debutanizada,  ingresando

luego al agotador 23-C3.   El 23-C3 tiene como función despojar el

C2 y H2S presente en la gasolina y cuenta con dos rehervidores tipo

termosifón en serie:   el rehervidor intercambiador 23-E6X,   con

gasolina debutanizada,  y el rehervidor 23-E7X,  con LCO procedente

de las bombas 21-P7 XAB de la Sección Fraccionamiento.  Parte del

LCO que sale del 23-E7X se enfria en el enfriador de aceite esponja

23-E4 para ser enviado al absorbedor de esponja 23-C2,  uniéndose

luego con el resto de la corriente efluente del 23-E7X y retomar a la

fraccionadord 21-C9X.

Los vapores del 23-C3 se envían a los enfriadores 23-E2A/B.   La

gasolina agotada se envía al plato 19 de la debutanizadora 23-C4,

E~&~amb~ai xErapaM

P~ode~tadón FCc 30
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calentándose previamente en ei intercambiador 23-E30 con LCO

procedente de las bombas 21-P7A/B.

La debutanizadora tiene como objetivo separar el GLP de la gasolina

y controlar la presión de vapor de ésta.   Cuenta con un rehervidor

calentado por HCO procedente de las bombas 21-P6 A/B/C que

luego retoma a la fraccionadora 21-C9X.   De la debutanizadora se

obtienen dos corrientes:

Gasolina debutanizada.   Se envía al rehervidor intercambiador

23-E6X,  luego al intercambiador de carga al agotador 23-E5 y

finalmente a los aeroenfriadores 23-E8A/B/C.    La gasolina

debutanizada a 38°C es enviada a la Unidad de Tratamiento

Merox,  parte de ella es reciclada al absorbedor primario como

fluido de absorción.

Producto de tope,  se enfria en el condensador 23-E10A/B/C e

ingresa al acumulador de tope 23-D4.   Parte del producto es

retomado como reflujo de tope de la debutanizadora con las

bombas 23-P5 A/B,  la producción es bombeada con las 23-

P20A/B,  enfriada con agua en el 23-E29 y enviado a las toRes

de lavado cáustico 23-D5 y 23-D6.

En las torres de lavarlo se neutraliza el H2S con soda cáustica en

lecho fijo.   La soda es renovada periódicamente,  la soda gastada es

desgasiflcada previo a su disposición final.   El hidrocarburo tratado

pasa luego al separador K.O.  23-D7 y al filtro de arena 23-D14,

enviándose a la depropanizadora 23-C5 mediante las bombas 23-

P6A/B/C.

La carga a la depropanizadora 23-C5 ingresa a su plato 16,  previo

precalentamiento en el intercambiador 23-E12 con la corriente de

fondos de la depropanizadora.

En la depropanizadora 23-C5 se fracciona el propano del butano,

asimismo se efecfiúa una primera separación de agua del propano.

o &~~i~ naaPasA
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CueMa con un rehervidor calentado por vapor.  De la depropanizadara

se obtienen dos corrientes:

Butanos.   Se envía al intercambiador de carga 23-E12,  luego al

enfriador 23-E11.  Los butanos se enviarán normalmente al GLP

en mezcla con los propanos,  pueden ser enviados también al

sistema de blending de gasolinas.

Propanos,  se enfrian en el condensador 23-E14A/B e ingresan al

acumulador de tope 23-D9.  Parte del producto es retomado como

reflujo de tope de la depropanizadora con las bombas 23-P7 A/B,

la producción es enviada a la torre secadora 23-C6, en la cual se

despoja el agua contándose con el rehervidor 23-E15.  El propano

es enfriado con agua en el enfriador 23E16 y se dirige a esferas

de GLP.

2.    Balance de Materia

Tabla 3. Materia Prfma

C'  _     d~l~:
t .41.  _   a~•:ti~c:::s=: -r`,'.;:,:d.:.a3i:x̂.~::

G2SÓl@O d6 VáCÍO Wlai10 405643

Gasóleo Atrnosférico Nplaño 345549

Total Np/año 751192

Otras Cargas a Concentración de Gases

n.

CLP de Plaü~ Nplaño 16693

GLP de Visbrealci NR1año 10238

GLP de Unidades de desblaáón píimaii M31año 34054

Total M31año 60985

F,~de Im~oAmbiental RFL9PASA
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Consumo de aditivos por año
rr  .

z:~<a.   r

Antio)tidante al LCO Kaño LCO 15241

Antien"ante Fondos K año Car a 1830

Soda Merox K año Gasolina 98626

Catallzador Merox K año Gasolina 37

Inhibidor de corrosión K afro Gas 1113

ador deo~ Kaño C a 8201

Promotor de Combu~ K año Car a 479

N'  " NNp/año WGC 1209600

Antio)ádante Gasolina Kaño Gasolina 164

Tabla 4. Canüdad de Productos del Proyecto

r. ú;~:•,_    

Iq7ño`

C}GaS 9BC0 22202

LP 165127

Gasolina 285175

LCO 346105

eClaificado 51582

m FOE/año

3.    Disposición General de las Instalaciones

El área tvtal dei terreno propiedad de Refineria l.a Pampilla es de 524

hedáreas, induyendo zonas de procesos, área de tanques, terminal maritimo,

piayas y cerros aledañvs.

La Nueva Unidad de FCC ocupará apro>timadamerrte 7750 m2,  inGuyendo

sección Reactor-Regenerador, Fraocionadora y Conoentración de Gases.

Eshedio cklmpacwAmbierrtal RF7APASA

Proyedode~HadónFCC
33 Mayo.2001
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F.    CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DE NIATERIAS PRIMAS

Se consideran como materias primas a aqueilos productos que se va utilizar en los

diferentes proc:esos de la Unidad de FCC.

Las materias primas prinápales tienen los siguienfies origeries y se usan en las

siguientes proporciones:

z~ T.:
Fiit~io:;:::~~

A..,.

1. z,
y F.   

G~ pesado fiVGO u(lldad de VaCÍO 80°/ó 45%

Gasóleo pesado de T ues UDP,UDV 2Q% 55%

Totad 100% 100%

Otras Materias primas
y.,

LL_.

w-~    i..r, a~~~•.:z::-  _     r:=x~. ra. 
r~  _     

wi._  ..r.,.iv,
r,~.....x~....~e_._.: ~ rvww~n.'~~ :r

j
3~~._ .,y .   

a.. r

GLP Unidad PlGUN 11 W I

GLP de Vistxeakin Unidad Vistxeaki

GLP de Unidad de detilación a Unidad Destilaáón Primaria l II

A continuación se muestran las caracteristicas fisico-químicas más importantes:

Fshaüo cde ImpadoAmbienta! RFJ.APASA

P~xo deAmPliactá~e FCC Ma}n 1001
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1.    Características Tipicas de la Carga de la Unidac! FCC

Tabla 5. Caracterísdcas de la Carga
t:z.1" F>

t:....:,
i::'

t~~:_Fo ~ edád: iá~d~ Válo g

Gravedad API API 22.8

Gravedad E fica 0.917

Punto Iniáal de Ebulliáón C 325

Tem ratura de ebullición al 10% de volumen C 381

Tem ratura de ebullidón al 50% de volumen C 438

Tem ratura de ebullíáón al 90% de volumen C 498

Punto final de ebullición C 525

Contenido de carbón kwt 0.3

Concentración de vanadio m 1.17

Contenido de azufre wt 0.96

Contenido de nitr"  eno m 746

Indice de Watson K 11,8

Contenido de hidr eno wt 12.5

2.    Consumo de Materias Primasy~

En las Tablas de balances de materia y energía se presentan estos resuftados.

A continuación se indican los principales en fomia resumida:

Gasóleo de Vacío

Gasóleo Atrnosférico

Otras cargas

GLP de Platfiorming

GLP c!e Visbreaking (futura Unidad)

GLP de Unidades de destilación primaria

F~&I~Arabienta! RFIAPASA

Proyedode~liackn lCC 35
Mayv, 2001
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Catalizador

Puesto que la Unidad de FCC, consiste en el craqueo de los hidrocarburos con

adiáón de un catalizador,  se desaibe a corrtinuación las caraderísticas y

carrtidad de catalizador usado:

Tipo de catalizador. Zeolítico

Compasición química Típica del Catalizador de Equilibrio:
f.

AI203 43.4 %1111t

Na 0.28 %Wt

Fe 0.49 %Wt

C 0.04 %Wt

V 2889 ppm

Ni 1074 ppm

Cu 19 ppm

Estas concentraciones pueden variar de una muestra a otra y de una marca a

otra.

En ia Refineria se viene usando los siguierrtes catalizadores:

IIO~ Zdt~f•:,: -x A•` 5ti~'.1'ra-: ^a::i'   s.  _ i: i:ti::`.^u::,, i,•

1992 asiv+830

1995 Oc~on

1997 Arias-5826

2000 a la fecha Ramcat -6628

Tabla 6. Balance de Catalizador .

i::_i ACtl18L 8~10 FtlI1R~0.    8Í~0 _

Catal¢adw cargado 136 193

Catalizador perdido por chimertea 73 104

Cataizador Retirado 63 89

F_~ dern~o~~ nErr.IPASA

ctodeAm~ FCC 36 Ma}n 1001
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G.   PRODIJCTOS

Los productos a obtenerse en la Ampliación de la UFCC son los mismos que

actualmente produoe y son los siguientes:

Tabla 7. Propiedades de los Productos de FCC

x...,,  .

PropiedadlP~odúcta'° GLP
s, °

API 13.6 16.6 22.5 60.7 99.7

Gravedad E 0.975 0.955 0.9189 0.736 0.612 0.557

Punto Iniciá de Ebulfición °C 242 240 186 33

T Ebullíc. al 10°kV 351 330 206 50

T Ebulr~C. a150%V 419 378 227 92

T Ebulfic. a190%V 471 420 349 155

PuntoFnal de Ebullíc. °C 492 436 362 179

Flash °C 80.4

VisaCSt 3789C1501C 44115,04 8.7215.94 3.24

RON c 94,7

Con. Carbón wt%

Cont Vanadio pprn

Cont Azufre %wt

Cont. Nitrogeno m

RVP,   9.1

Indice Watson K

Cont Ifiá ero %wt

Piafinas, %V 12.1

Olefinas, °kV 46.2

Nalhtenicos, °~V 26.8

Aromaticos, %V 14.9

Benceno, %V 1.99

C, %mol 52.2

Co, %mol 47.4

C5, %Ral 0.4

Eshúdio atelm~oAmb~ REIAPASA

Proyecto deAnrptiadó~rFCC Mayo, 2001
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Tabla 8. Desdno de los Productos de FCC

Íitsx,~3~:.::5.:   s::S•'7;;.F^`q....:-x: ~::~_.:•vxLi"y:¡jjm.>~'r';`,,:t:•_s:'.-:°..:,u...._

G2.S 98C0 ConSUR10 lI1Í@rI10

GLP T ues CLP

Gasolina Tan ues Gasolina

LCO T ues de D'tesel

Aceite Clarificado T ues de residual

H.   EQUIPOS PRINCIPALIES

1.- Reactvr, 21 - C5X

2.- Regenerador, 21 - C4

3.- Turbo Soplador de Aire, 21 - G1X

4.- Línea de gases

5.- Tubo Elevador (Riser), 21 - C12X

6.- Columna Principal, 21 - C9X

1.    SISTEMAS DE ALMACENANlIEIVTO

El sistema de almacenamiento de materias primas, produdos de la Unidad FCC, se

muestra en el siguierrte cuadro, donde se indica la capaádad de almaoenamiento, las

dimensiones, tipo de techo, ubicación y sistemas de seguridad.

nF.raPasA

P~y~ectodeAmpdnciWFCC Mayn, 2001
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Tabla 9. Almacenamiento de Wlateria Prima y Productos

2'- - 1~'=
fie.-;'~  .V~ÓII~'z UR~

hcr

Z':..   
L:  .

t'1~ ti':    r°r.~    r:; rt̀, it ~ 3.t_ ~~:r.    rit~'t.¡~`iiz:.•`I:.SZ.y.'-tti;~.ek` t_,   2~ ~z•,.k,x t, 
h  ..t.`_...x,'~

Gasóleos Tanque: 21(11673 bdsp45 Fjo Oeste de la Proteoción fia oontraincenáo. Medción

16 bbis 80.1 udad de rúwel t en DCS

CYP PT No ica

CLP VB No aplica

CLP UDP No ice

Gras seco No ica

Gfp Esíeras No apica Zona suu de Pro~ fija contrainoendo. Medción

reflnería de rbvel twpmhxm en DCS

Gasolina Tarxues de ~ina de 3996 bbls Flotarte Zom sw de Roteocyón fija contrainoendo. Me~

a 131134 bbls deca~ y cai refinerfa de rovel y tenperaüxa en DCS

dámebns de 32.6 a 130.9 ñ

LCO Tanques cie ~ de 10467 bbls a Fjo Zona sur Protección fija cantraincencío. Me&M

13563 bbis y áámebw de 43 a de refinería de rrel y terriperaáxas en DCS

150.4 tf

Ac. Garificacb Tanques de residual de 4113 bbls Fijo Zom sta Prot~ fija contráncendo. Me~

a 135036 bbls ydar~ da 31.9 de reflnería de rúvel y terrperahuas en DCS

a 150.4ñ

Tabla 10. Almacenamiento de Aditivos

1=~`fdor~rre~ Altt~áoenañti~::~sá_:,~,M. u::::,_-:~:.~.:

Antioxídante al LCO CTindros 55 alones

Antiensucianteí~ndos CiGndros 55 alones

Soda Cáustica Lí ido a anell

Catarizador Merox Bidones 1 alón

Inhbidor de oorrosión CiGndros 55 atones

ador deO~ CiGndros 55 alones

Pranotor combustión Glindros 55 alones

N2 Botellas! ranel

Antioxidante Gasolina Cilindros 55 aones

Todos estos aditivos se encuerrtran en el almacén central de Refineria La Pampilla.

o cderm~Ambierrtal RF.I.9PAS.4

ProyectodeAmpNadánFCC 39
Mayn 1001
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J.    COASUMO DE RECURSOS Y EMISIOVES EíV LA FASE DE

COiVSTRUCCION

En la etapa de consúuucción se tendrá diferentes consumos de recursos como el

consumo de agua para uso doméstico e industrial,  uso de energía eléctrica,

combusfibles para los equipos, y otros, los cuales se detallan a coritinuación:

1.    Consumo de Recursos en la Fase de Consbrucción

Los recxarsos que se consumen en la fase de oonstrucción del proyecto son

principalmente agua,  electricidad y oombusbble.  Se utilizará el c:emerrto y

agregados como materia prima para los vaciados de concr+eto. En fa Tabla 11,

se indican los necursos que serán utilizados.

Tabla 11. Consumo de Recursos

R CUI"SOS' ár@SFd@:C0118üfl10°`~:~.    9.a .

m

r. w
y.,    

Cemento, agregados finos,   Piso de área de la Unidad FCC.

r ados gruesos

Agua Consumo humano del personal contratista

o Pre aración de vaciado de concreto

Electricidad Equipos de soldadura, instalaciones electromecánicas,

ruebas de ui s

Combustible: Diesel #2 Retroexcavadores, camiones mezcladores, camiones de

transporte de hormi ón,  rúas, etc.

a.    Consumos Estimados de Materia Prima

En la Tabla 12,  se muestran los consumos estimados de materias

primas oomo cemento, agregados finos y gruesos.

Eshndio c~z ImpaáoAmbiental RII.APASA

do deAmptiadón FCC 40
Maw, 2001
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Tabla 12. Consumo de Materias Primas en Etapa de Construcción

Coñsümó, deÍ~tsria~Riimá ~ ',.qtkAréB-tbtál:(m?~`_ _ .Éspésóc_(cm)~~ :Cóiisúmort  '

Consumo de cerrrento 870 21 6.2 28340 k

Consumo de a r ados 870 21 147

Consumo de ua 870 21 30

Re/aciones utllizadas

Asumiendo una mezda 1: 8:

Volumen de concir+sto requerido = área tota/ de ampliación x espesor de concreto =

870rrr2 x 0.21m= 182.7 m3
Relación tlpica del concreto = Para 1 m3 concreto, 3.65 bolsas de cemento
1 óo/sa de cemento = 425 kg y ocupe un vol. aprox. de 9.3 Litros (1fY?)
Para 1 bo/sa de cemento, 45 C~tros de agua

b.    Consumo de Agua

El consumo de agua para uso doméstico del personal en la etapa de

construcáón se presenta en la Tabla 13.  El tiempo de operaáón se ha

obtenido del Cronograma de Proyecfio.

Tabla 13. Consumo Doméstico de Agua en la Etapa de Construcción

xTrát~jós~ Coñsurriü"Í~g'uá:
días

Obras Civiles 22 264 494

Mon  ' e Electromecánico 235 300 5996

Puesta en Marcha 5 30 12

Total 6502

Consumo flpico mínimo de agua por persona por tumo:  15 gal/dfaxtumo  (56.7
Udlaxtumo)  (Standard handbook of Env.  Engineering.  R.A.  Conbrtt).  Asumiendo un

trabajo de 12 horas/dia (1.5 íumos).

En la Tabla 14, se resume el oonsumo total de agua para uso doméstioo

e industrial para toda la fase de construoción.

o ~ r~roa~a~,t n"asA

Proy+edodeAmptiadd+rFCC 4
Ma}n 2001
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Tabla 14. Consumc de Agua Total en Etapa de Consbvcción

Córisúirmo~dé:ágim-?:,.,~Aieá,tótal:  Espeso~~;:  ;Coi~súmó`~
1

USO IndUStrlal)

Consumo de agua en preparación concreto. 870 20 30

Para humedecimiento isos, etc. 15

Uso doméstico)

Consumo de agua por personal contratista 6502

en toda la fase de am liaáón.

Total 6547

c.    Consurrw de Electricidad

El consumo de e~cidad para la etapa de construcción no se tiene

disponible, sin embargo, su uso será relativamenfie menor en los babajos

de soldadura, pruebas de equipos y trebajos nocbumos.

d.    Consumo de Combustibles

Se asume que se utilizará como combustible el Diesel #2 en todos los

equipos de la fase de oonstrucáón.  En la Tabla 15 se resumen los

resultados.

F.~ & ImpadoAmbiental RFl.APASA

Proyecto deAm~FCC 42
Mayo, 2001
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Tabla 15. Consumo de combustibies en la Etapa de Construcción

E9 ii_•-  _   i~is~~.~_í}~i f+°~a
LM•.. L a._

a....~.~     a... . I2."

Montacara de 6 ton 2 8 10 3520

Grúa hidráulica slr,arrdón de 5 lon 2 10 10 4400

Grúa hidráulica de 25 ton 5 10 10 11000

Grúa hidráulica de 50 ton 2 10 10 4400

Grúa hídráulica de 80 ton 2 8 10 3520

Gnía de 300 bon 1 3 10 660

Grúa de 400 ton 1 3 10 660

Low Bo de 90 ton 1 2 10 220

Gandola de 30 ton 3 10 10 6600

Total 34980

0 Se ame qw el oorswo es de 1g~pam roaas 1mw~ y 22 ~ den~ por,nes

2.    Emisiones Gaseosas en la Etapa c!e Construcción

Las emisiones gaseosas y las fuerrtes de emisión se muestran en el siguierrte

cuadro:

Fúeñtesde Eiñisión;~.,~, déP~iñisiqtiés:M,:~:~~

Equipos de adecuación de terreno (movimiento de Gases de combustión (S02, NOx,

tierras lanamiento, trorte materiales, etc, C0, C02, Materia articulada

Las emisiones debido al movimiento de tierras no son posibtes de cuantificar,

daio que dependen principalmente de la forma que se realizarán los tirabajos,

de las caraderisticas particulares del terreno y de las vondiciones

meteorológicas. El movimierrto de tierras no es masiw debido a que las áreas

de adecuación son pequeñas y en parte están allanadas.

Las emisiones clebido al uso de combustible en los equipos se calculan

asumiendo que se oomportan como motores industriales diesel  (motores de

combusfión intema). Los resultados se muestran en la Tabla16.

Eshadio cde bnpaaatoA,nbiental ItELAPASA

Proyecto deAmpliaczó~FCC Mayn, 2001
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Tabia 16. Emisiones Gaseosas de Equipos en la Etapa de Construcción

arámétros:: =Facto~dé:Emisión:(1j Vólumén'de:='~  :~=E.P misiones•Gáseosás

Diesel_#2;_-;;.Tons.

PM10 0.31 1498 0.68

S02 0.29
34980

1402 064

IdOx 4.41 21314 9.67

CO 0.95 4591 2.08

Total sin incluir COz 28805 13.06

1) EPA Compúation of Air Pollutant Emission Fsdors.  Vol.l. Stefionary Point and Area

Sources. Stationary lntema/ Combustion Sources. 5th. Ed.

Se ha tomado /os siguientes valores para los cálculos:

Gravedad espe~ d'rese! #2, SG = 0.85 (@155°C)
Potenáa Caforlñca Superior = 19519 Btu/lb

3.    Efluentes Líquidos en la Etapa de Cons#rucción

Los efluentes líquidos ciebido a ios trabajvs de ampiiación se reducen

principalmente a los efluentes doméstioos  (aguas servidas)  prov+enientes del

personal inwlucradv en la cwistruccián.

Se puede asumir como 10% menos del consumo de agua, resuftando:

2=~"~flüéñtesd̀órtiéstii;ós~:.'6502:~m;-x0:9Qr-:;5852;"m r..

4.    Residuos Sólidos en ia Etapa de Constiucci8n

a.    Residuos Sblidos Industriales

Los residuos industriales provendran de:

o Retiro de bases de concreto y escombros del área de FCC.

Reüro de estructuras metálicas que serán reemptazadas

Retiro de capas supeficiales de suelos y/o ooncreto.

En base al área de emplazamierrto que es de 870 m2 y el espesor a

acondicionar para el concrefio podemos estimar el volumen aprv>timado

de netiro de suelos y escombrvs:

Vólúmeñ:dé,résidüós'sólidó`s870mZ'x0.25m -  217:~50`m3~~    

Eshufio de ImpactoA~nbfental RII.APASA

dodeMrpliaciáriFCC 44 Mayo, 2001
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b.    Residuos Sólicios Domésticos

Los residuos domés6cos serán generados por el personal contratista, los

cuales se estiman en la Tabla 17.

Tabla 17. Generación de Basura Doméstica en la Etapa de Construcción

ós Gériéracióñ Básü~á=`.
r_.. .

Tonw

Obras Civiles 22 264 26136 26.1

Monta'e Electromecánico 235 300 317250 317.3

Puesta en Marcha 5 30 675 0.675

Total 344061 344.1
Generaáón típice de basura en industrias:  4.5 kg/d(a/persona  (Stand.  Hand.  of Env.

Engineering. R.A.Corbitt).

c.    Ruido y Vibraciones

El ruido y vibraciones se generarán debido al movimiento de bs equipos

de adecuación de terrenos como las palas mecánicas,  los rodillos de

aplaramierrto, etc. También se generará ruido por trabajos de soldadura,

instalación y prueba de equipos.

K.   CONSUMO DE RECURSOS EN LA FASE DE OPERACION

Los recursos comprenden a tas materias primas y otros elementios como la enengía

eléctrica, aire, agua, catalizadores y otrvs aditivos.

1.    Consumo de Agua

a.    Abasteclmlento y Dlstribuclón de Agua

El abastecimiento de agua se realiza a través de pozos  ~i~np+c

desde allí se bombea haáa el tanque de almacenamiento de aciua

cruda.  De este tanque se distribuye a los sistemas de tratamierrto para

í`' nménte enviar agua tratada a todo el complejo de acxuerdo a la

necesidad.

Fstudio aéIn~Ambientd RFIAPASA

P~ecto deAm~pliactón FCC Mayo, 2001
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b.    Calidad de Agua de Pozo

Entre las caracteristicas principales del agua de pozo se debe notar que

tiene un elevado corrtenido de sólidos totales disueftos (TDS) entre 1000-

1500 mg/L. Asimismo, la concentración de nitratos es elevado con 643.9

mg/L.  En general los otrvs parámetrvs tienen un comportamierrto tipico

de pozos de la costa de Lima.

c.     Consumo Actual de Agua en Unidades de Refineria La

Pampilla

El consumo global actual de agua en RELAPASA es de 2m3/min  (120

m3/h),  que resuita aproxtimadamente en un consumo anual de

1'051,200m3/año.

Se utiliza en el servicio de todas las unidades,  sea para enfriami~ 0

como vapor, también para el sistema sanitario, presurización del sistema

contra incendio,  riego de áreas vercfes intemas y extemas,  y en otras

neoesidades de planta.

d.    Consumo de Agua en Operación de la Nueva Unidad de FCC

En FCC el agua se utilizará para eMriamiento de las unidades siguientes:

Condensador de Vapor de Turbina 216TtX

Bombas y turbinas como enfriador del aceite de sello.

Enfriadones de aceite de lubricación y agua del compresor de la

unidad de concentración de gases.

Enfriador de aceite lubricante del Turbo soplador.

Enfriadores del aceite clarificado a tanques, LCO y GLP.

Enfriadores de oondensado

Enfriadores para los toma muestras de productos calientes.

El consumo de agua de alimentación a calderos es el agua

desmineralizadora o exerrta de dureza y con un mínimo de conductividad

eléctrica.  Esta agua es usada en un intercambiador de calor para

precalertar y alimerrtar a la caldereta.

Fshulio delm~.4mbtental RE7.9PASA

Pro}+ecto deA~ltación FCC Mayn, 2001
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Tabia 18. Cortsumo de 4ua en Operadón
r_ _

Córisüim;FútiiiW.

Agua alímentación a caideros TMlh 31

Agua de enfiarrriento TMIh 1200

Total TNUh 1256

2.    Consumo de Energía EléCtrica

El consumo de enengía eléctrica en la Unidad FCC y sistemas ~tiliares será

en !os equipos rotativos, oomo bombas, compresores, ventiladores, ebc.

Se considera que el consumo será de 3910 Kw.

3.    Consumo de Combusdbles

El sistema Gas Combustibie se utiliza en los homos de procesos y en los

calderos.  Este gas proviene especialmente del absorbedor de esponja,  de

Unfing, Platforming y la Estabilizadora de la Unidad Primaria.

En la Unidad de FCC, el único uso de gas combustible es durante el arranque

del calentador de aire, así como para presionar las columnas cuando se pone

en servicio la Unidad. No hay consumo permanente de combustible en FCC

4.    Consumo de Aire de Planta

El aire de planta y de instrumenfios se generará mediante compresores de aine.

Las caracteristicas principales de suministro de aire se indican a oontinuación.

a.    Aire de instrumentos

Es suministrado por compresores accionada con motor y turbina a vapor.

b.    Aire de senricio

Este suministro no es oontinuo, los requerimientios son:

Inyección de catalizador

Merox (necesidad permanente)

E~ockrm~ anibwrat nEMPasA

do deanpuadan líCc 47
Maw, zaol
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Herramientas neumáticas y eyectores

Regeneración de Platforming (eventual)

Mangueras de servicio

El consumo de Aire en la Unidad acáai de FCC es 0.73 Nm3/h,.

promedio en el año 2000. No se estima cambios oon el Proyecto.

5.    Consumo de vapor

Actualmente se usa con una presión de 215 Psig y aprv)dmadamerrte 480°F.

Los tres calderos se encuentran ubicados en Servicias Industriales.

El vapor tiene los usos siguierrtes:

Eyector de los silos de catalizador

Vapor de levantamiento

Atomización del aceite de antorcha al Regenerador

Vapor de servicio

o Turbina del soplador

Turbina de la bomba de aceite de lubricación

Eyectores del Sistema de Vacío del Turüo Soplador

Turbinas de la Fraccionadora

e Como enfriamiento del inyector para aceite de antorcha e inyector

para el agua y vapor de enfriamiento

Agotadores de aceites cíclicos ligero y pesado

A fa torre de fraccionamiento

A los rehervidores de fondos de la Depropanizadora y secadora.

Tabla 19. Consurrro FtAimo de Vapor en FCC Ampliada

a~,~~.,.M.~*,

Vapor 17 K an2 TWh 4.0

V r 2-3 K an2 TWh 3.1

V 42 K TWh 15.8

Vapor 15 K an2 TWh 5.5

V 6.3 K an2 TfWh 2,6 •

Total 31.0

Datos PqPxrd~ por MAl'EC vía In.specáa

F.~ ck Impado Ambiental REGAPASA
Proyecto deAmplivalón FCC 40

Ma>+o, 2001
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El prvyecto induye ta instalación de unr+ec:uperador de calor que produciria

22650 Kg/h de vapor sobrecalentado, habria un excederrte de vapor para uso

de FCC.

L.    PROGRAMA DE MANTENIAAIENTO PREVENTNO - CORRECTNO

Tiene oomo objetivos:

Minimizar las fallas imprevistas

Incrementar el tiempo medio entre fallas

Efectuar las intervenciones de mantenimiento según estándares y a

satisfacción del usuario

Incrementar la seguridad del personal e instalaáones y preservar el

medio ambiente

1.    Programa de mantenirnieroto predictivo equipos
mecánicos

Se efectúan mediciones periódicas de vibraciones,  spike energy,

temperatura e inspección visual.

Se inspeccionan con luz estroboscópica los acoplamientos.

Se inspecciona periódicamente la calidad del aceite lubricante de

equipos críticos.

Se determina y evalúa la disponíbilidad, el tiempo medio entre fallas y

el tiempo medio para reparar.

Se detectan los equipos rotativos con mayor frecuencia de fallas y

recomienda las acciones para íncrementar su confiabilidad.

r~~ ~c
x~PasA
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2.    Programa de manfienimiento pnevenfivo equipos

mecánicos

Se efiectúa de acuerdo a las horas de operación de cada equipo y con

fiec;uencias estabiecidas según la experiencia. 

Se identifican los equipos con reducidas horas de operación para recomendar

su utilización.

Se eshableoen las actividades a realizar durante paradas programadas de

Unidades de Prooeso y se preparan anticipadamente Ios requerimientos de

materiales y mano de obra.

Asimismo,  se efectúan inspecciones periódicas a ios equipos estáticos,

induyendo medición de espesores de equipos y tuberias,  monitoreo de

velocidades de oomosión,  inspeocíón de juntas de expansíón e inspecxión

visual.

M.   SISTEMAS DE TRATAIVIIEN'TO Y CONTROL DE EMISIONES
ACTUALES

Las emis'iones en general comprenden las emisiones gaseosas,  efluerites líquidos

industriales y domésticos) y residuos sólidos.

La descripáón de los sistemas de tratamierrto actuales sirven para conocer las

faálidades extistierrtes respedo a los requerimientos que serian neoesarios cuando

entre en funcionamierrto la Unidad FCC ampliada para asegurar un buen corrtrol de

emisiones.  Debido a que las Unidades del Complejo de Refineria La Pampilla SA.

son irifiegradas y no totalmente independientes,  exásten serviáos comunes que

utilizan acbualmente las diversas unidades.

A continuación se detalla el funcionamierrto previsto para estos sistemas.

E~o,* r

Proy~ectode~ adónFCC 2001
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1.    Sistema de Control de Emisiones Gaseosas

Los sistemas de control de emisiones gaseosas son generalmente específicos

al tipo de proceso,  eso sígnfica que dado que el proyedo oonsiste en la

ampliación de la unidade)tistente, las emisiones serán las mismas en cuanto a

calidad, obviamente en mayor cantidad, las que se oonsiderarian dentro de las

emisiones totales de la Refineria.

También es necesario notar que la Refineria ha implemerrtado cambios de

quemadores para realizar el mayor control de las emisiones gaseosas en los

homos de ta Unidad de Destilaáón Primaria  (03H2A/B)  y Unidad de

PiatPoRning  (221-11 y 22 H26).  Los quemadores son de bajo NOx (Low-NOx

Bumers), estos sistemas disminuyen típicamente en un 20% las emisiones de

NOx

2.    Sístema de Conirol de Efluentes Líquidos

Este sistema de tratamierrto de efluentes líquidos será compartido con ei resto

de las unidades de la Refineria,  por tanto,  es importante describir estas

facilidades.

Desde 1998 la administración de RELAPASA ha priorizado inv+ersiones para la

implemerrtaáón del sistema de tratamiento de éfluentes industriales y aguas de

deslastre,  los cuales ya están en operación desde mayo del año 1999  (el

diagrama de bloques se muestra en la fig. 3). Estos son los siguientes:

Sistema de Tratamiento de Efluerrtes Aoeitosos,  diseñada para tratar un

caudal medio de 130 m3/h.

Sistema de Tratamiento de Efluerrtes de Deslastre, diseñada para tratar un

caudal medio de 50 m3/h.

Sistema de Tratamiento de Efluerrtes Sépficos,  diseñada para tratar un

caudal medio de 2m3/h yun caudal punta de 7.8 m3/h.

Sistema de Tratamiento de Efluerrtes Químicos.

Sistema de Tratamiento de los lodos producidos por el Sistema de Aguas

Aceitosas y de Deslastne.

F,studio ~de Impado Ambiental
5q

REZ,9P.4SA

Proyedo deAmptlaclóri FCC Mayn, 2001
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3.    Sistemas de Control de Residuos Sólidos

En la adualidad se dispone de un sistema de segregación de residuos sólidos.

Los materiales inertes son destinados al relleno sanitario Municipal,  los

residuos tó>ácos y peligrvsos son confinados temporalmente en un área

destinada para tal fln dentro de la prvpiedad de la empnesa hasta su

disposición final.  Esto puede ser hasta que existan empresas especializadas

autorizadas en el manejo de residuos de este tipo.

o ~ I~ma~a~t x"Asa

P~de~riadónFCC 52 Ma>v, zool
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FIG. N° 3:  DIAGRAMA DE BLOQUES SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS ACEITOSAS
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N.   EAAISIONES ACTUALES DE REFINERIA LA PAiNPILLA

Para disponer de un panorama breve de las condiciones aduales en cuantio a las

emisiones en Refineria se indican las diferentes fuentes de emisión y las

caraderisticas de las emisiones.

La descripción de las fuentes referentes a fas emisiones gaseosas, efluentes líquidos,

emisiones de ruido y emisiones de residuos sólidos, no serán descritas en detatle en

este estudio cado que no está comprendido en su alcanoe y porque ha sido en su

momerrto evaluado para el desarrollo del PAMA.

En este conte)áo,  sin embargo,  se presentaran las conoenbaciones acbuales de

emisiones gaseosas,  caracteristicas de los efluerrtes líquidos y generación de los

residuos sólidos con el objeto de ver si las operaciones de la ampliación de la UFCC

podrian alterar estas oondiciones.

1.    Emisiones Gaseosas Actuales

Adualmente,  Refineria La Pampilla realiza el monitoreo mensual de sus

fuentes principales de emisión de acueRio con el Protooolo del Sub-Sector

Hidrocartiuros del Ministerio de Energía y Minas.

Las emisiones gaseosas en las operaáones de refinería se generan

principalmente en los homos y calderos de las difererrtes unidades de prooeso.

Las fuentes monitoreadas se muestran en la Tabla 20.

2001
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Tabla 20. Fuentes Estacionarias de Emisión de RELAPASA

7 t...
5:. 3'

i-   Uriidád~ úi''~Désáriry~yr::9.. Pó
tf' aay^

UDP-1 01H1-A Homo cilindrico verrtical con sección cornectiva i rada.

UDP-1 01 H1-B Homo álíndrico vertical con sección convectiva separada.

UDV 03142-A Homo cilíndrico vertical con sección convectiva integmda.

UDV 031-12-13 Homo cilínchico vertical con sección convec6va separada.

UDP-2 021-1-1 Homo de ti cedna.

FCC 21-G4 Equipo donde se r+egenera el catEdizador de FCC,  o)tidando sl carbón que

contiene.

UNIF.PLAT 221-1-1 Homo de carga a Unifinin

UNIF.PLAT 221-1-2 RehervidordeNaha.

U. Pfaüorm.     221-131415 Homos de la Unidad de Platforrrri

CALDERO 4213-1 Ti Acuo-Tubular, sin ón secundaria de cator.

CALDERO 42&2 T Acuo-Tubular, sin ón secundaria de calor.

CALDERO 4213-3 T Acuo-Tubular, sin ón secundaria de calor.

El análisis de los contaminarrtes en las emisiones gaseosas se presentan en la

Tabla 21, que corresponden al promedio anual en cada punto para cada tipo

de contaminante.

Fs~ delmpacxoAmbiental REIAPASA

Proyedode~llación fCC 55
Maye, 2001
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Tabla 21. Concentración de Contaminantes en Emisiones Gaseosas

del 12-10-99 al 12-10-00)
a. z..•.j:

Eqúípós;.~: Q2 C02 r: cTeni~'F1álc":
r f _   

m?Ís-j
x. . -=.a.     a~  _   h A.._    C,.     1~.

L.

01H1A 8 423 1601, 54 0.05 5.6 9.9 736 7.68

01 H1-B 15 375 2081 47 0.05 6.9 9.7 518 10.31

02H-1 0 317 924 55 0.05 6.5 9.5 469 20.80

03H2-A 7 416 1499 63 0.06 9.5 7.8 615 3.16

03H2-B 79 278 1595 64 0.04 4.9 11.1 462 2.56

21G4 2550 43 36 629 0.04 0.4 18.4 680 9.55

2214-1 44 365 1475 83 0.05 4.2 12.4 748 0.59

22H-2 30 275 1240 78 0.04 3.4 13.3 835 0.67

22HO4/5 9 329 1596 61 0.05 6.1 9.9 698 2.07

4211 8 437 1628 70 0.05 6.0 10.3 448 7.16

42&2 8 454 1706 68 0.05 5.7 10.4 515 7.12

426-3 12 303 691 104 0.06 7.1 10.9 285 3.22

7 Es~ mecknte metodología EPA AP-42: Stationazy Poirú and Area Sm+cesF~ Emission Canpi~. Fuente : Refineifa La

Pampilla SA

NOTA : Concentraciones eWe~ en megos aíbicos secos de gas de oartustión a 25°C y 101.3 Ipa y 11% de 02 en el gas de

salida.

En la Tabla 21 se observa que las emisiones de mayores concentraáones

corresponden al S02 y NO, en todos los equipos a excepción del 21G4 que es

el regenerador de FCC, que emite cantidades menores.

2.    Efluenbes Liquidos Actuales

Los efluentes líquidos de Refineria La Pampilla luego de su tratamiento

respectivo se descargan al mar, como se ha índicado anterionnente.

La calidad de los efluerrtes finales que se vierten al mar se puede observar en

la Tabla 22.  Asimismo,  la calidad del agua de mar frente al purrto de

vertimierrto en la Tabla 23.

E~de InrpruxoAmbiental REIAPASA

P~de~li~FCC se M~ 2001
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De acxuerdo a tos resuttaclos promedios de las análisis para descarga at mar

podemos conduir lo siguien  :

El caudal de descarga promedio al mar es de 0.85 m3/min para el totial

de efluerrtes de planta.

La temperatura promedio es de 34°C,  no regulado por el Sub-Sector

Hidrocarburos.

El pH promedio es de 8.4,  valor que se encuentra dentro del rango

establecíco por la normativa de este sector, que señala mayor que 5.5 y

menor que 9.

Los sólidos totales disueltos promedio en fa descarga alcanzan 2807

mg/L Sin embargo,  respedo a las propias condiciones del mar que

tiene un promedio de 37420 mg/L, los valores de descarga son bastante

pequeños, po- tarrto, no tendrian ningún efecbo adverso.

El o)ágeno disueifio (OD) es bajo oon un promedio de 0.1 mg/L..

La DBO promedio es de 340.6 mg/L, moderada para efluentes tratados.

Los aoeites y grasas dan uedio de 13 018 malL El límite

permisibte para este Sub-Sector es de 30 mg/L,  valor promedio anual

para descargas al mar.

Los parámetros de metales como son el Ba, Cr, ?ky Hg, se encuentran

con valores bajos.  En el caso del Ba y Pb,  por debajo de los niveles

peRnisibles establecidos en la R.D. N° 030-96-EM/DGAA.

Coliformes totales,  muestran un alto contenido oon un promedio de

52626 unidades.

A partir de Mayo del año 2000 se han mejorado los niveles de deteoción

de fenoles y sulfuros  (anfies eran reportados como no detedados).

Igualmerrte ocume con la detecc;ión de aceites y grasas, desde abril del

2000. 

E~&v,~~~ n~ASA

Pr~ de~harM FCc 57 M~ aoo!
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En general, se observa que se están controlando adecuadamente los

parámetros más importantes como aoeites y grasas,  pH,  metales,  etc.

También es posible mejorar las condiciones de DBO, OD, ooliformes y

otros.  Se espera que una vez entre en funcionamiento la nueva plarrta

de tra míento químico varios de os parametros sean contnofa-do-s

con mayor efedividad.

E~ockrn~o~~al xErarasA

P~ deAwliar.ión FCC M~ 2001
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Tabla 22. ANALISI5 DE CONTAMINANTES E1V EFLUENTES LIQUIDOS DEL 01.01.97 AL 25.09.00 t~
PUNTO DE VERTIMIENTO AL MAR

Gomo llaaalo;  : Féafóp Couformes,    OCO•;  ~ C~.,F~,•y~  Te~rodv,: ' :;P Con~cNMd~dry s:BiU'.:" ~hClónee~-:: .  .Ot,    GBO:.  ; Aoekes F,áwks„"."•  .8~,.   Bulo;   Cadmb::
4' a' I AWWdaCB~    i0h~Q6r, i, C'   c; s: t.     s n N.,..r . , w,.  .  . tW~aaá" 1,,  r.st r:~ is,s,   i~+i,:' ü:'#'~n•,F%:.~,1 uo

Ene 38.0 8.5 4400 28OO 88.6 01 162 1.750 101.300 0.1 0.006 0.01 0.10 0.0005 0

Feb 32.0 85 4000 815.0 0.1 22.1 18.370 41.300 0.1 0.006 0 01 0.10 00005

Mar 35.0 8.5 3400 910.0 0.1 16.4 1.500 109.600 0.1 0.006 0.01 0.10 0.0005 0.00 0

D Abr 43.0 8.7 4000 2448 9390 0.1 28.3 2.150 172 000 0.1 0.008 0.01 0.10 0.000.5
3 may 35.0 8.1 5000 5136 2003.0 0.1 8.7 0.960 59.000 0.1 0.006 0.01 0.10 0.0005

Jun 32.0 8.1 8000 6326 2623.0 0.1 25.7 1.300 0.000 0.1 0 006 0.01 0.10 0.0005

ó Jul 30 0 8.0 6000 4260 2003.0 0.1 24.9 68.6000 16.000 0.1 0.006 0.01 0.10 0.0005
U)

5 A 31.0 8.8 3600 1134 01 10.8 9.2000 5.600 0.1 0.006 0.01 0.10 0.0005

Ñ Set 350 86 2500 2436 993.0 0.1 49.7 45.650 42 700 0.1 0.006 0.01 0.10 00005

Oct 9 88 4700 4270 974.9 0.1 47 39.840 82.000 0.1 0.006 0.01 0.10 0.0005

Nov 32.0 7.9 8700 8125 3456.0 0.1 21.2 51.900 165.400 0.1 0.006 0.01 0.10 0.0005 m

ó Dic 35.0 8.5 3400 268(1 1028.0 0.1 106 74.000 129.000 0.1 0.006 0 01 0.10 0.0005

Ene 33.0 8.8 3800 3083 1276.0 0.1 446.0 4.7 65.000 138.000 0.3 0.001 0.002 0.03 0 0005 0.92 2419 2

Feb 33.0 8.3 3000 1837 543.0 0.1 16.8 75 000 50.000 1.43 0.001 0.28 0 08 0.05 n
Mer 36.0 7.2 8500 4326 10320 0.1 16.8 36.000 1.600 0.13 0.001 0.016 0.03 0.0051 710

1

m: Abt 280 85 16D0 1168 2304.0 0.1 271.5 2.9 58.700 1.000 0.014 0.001 0.004 0.03 0.0005 023 49.82 90000 580 CD

38.3 9.0 2600 1.73 16840 0.0 1650 120 135100 175 00 0.05 0.ODS 0.02 0.03 0 001 0.70 209.00 50000 1350

Jun 33.8 8.8 3400 1874 1374.0 0.0 120 12.9 212.500 381.000 0.05 0.005 0.02 0 03 0 002 0.10 2 00 2800

coó, Jul 31.4 8.2 2700 2423 800.0 0.0 180.0 11.8 70.700 166.400 013 0.005 0.02 0.03 0 007 0.16 1.49 2 1000

A o 34.0 8.6 2700 2100 710.0 0.0 160.0 172 65.400 41.600 0.05 0.005 0.02 0.03 0.011 0.10 59.00 2 460

á Set 34.0 8.4 4200 3424 2170.0 00 1560 7.6 65.000 261.00 0.71 0.005 0.02 0.03 0.001 0 57 13800 7000 460
m Oct 35.6 8.6 1800 1480 392.0 0.0 696.0 78 68.800 68J00 0.14 0005 0.02 0,03 0.001 0.40 183.00 160000 320

c Nov 35.0 8.8 1786 1438 390.0 0.0 300.0 102 70.200 64.800 0.05 0.005 0.02 0.03 0.01 0.10 714.00 20 346
í2 Dic 33.3 8.0 3400 2812 700.0 0.5 468.0 98 64.800 70.200 012 0.005 0 02 003 0.002 010 115.60 160000 328

Ene 34.2 86 2380 1980 390.0 440.0 98 61.400 72.600 0.05 0.005 0.02 0 03 0.002 0.10 111.00 160000 338

Feb 38 0 8.6 2260 1860 3620 0.0 88 60.600 76.400 0 05 0.005 0.02 0.03 0.001 010 94.00 500 332

z Mar 38.0 8.6 2056 1689 392.0 0.0 186.0 10.8 65.300 7100 0 05 0.005 0.02 0.03 0 001 0.10 172.0 500 334

Abr 36.1 8.4 1900 1580 396.0 0.0 3420 9.6 46.200 68.700 0.17 0.005 0.03 0.03 0 001 0.10 83.0 700 315

33.1 8.0 1792 1492 386.0 0.0 582.0 10.4 72.600 66.500 0.25 0.005 0 02 0.03 0.01 0.10 7.00 30000 342

Jun 32.1 8.2 3000 2632 536.0 0.0 600.0 10.2 71.800 77.500 0.49 0.005 0 02 0.03 0 002 0 73 103.00 160000 348

Jul 28 2 8.8 4600 4197 1750.0 0.0 4480 12.4 17.900 17200 0.29 0.005 0.02 0.03 0.001 0.10 191.00 24000 536

A 31.0 86 284.0 0.0 370.0 33.8 66.240 65 600 0.05 0.005 0.02 0.03 0.001 0.17 67.00 50000 960

Set 34.0 8.3 2800 1538 336.0 0.0 309.0 17.6 60.000 40.000 013 0005 0.02 0.03 0 001 0.40 163.00 160000 624
s-:á•:

y
n

t< 5,z.r. í5:..~Zü~0$~-i n

8.4  „..~..:,3687 2807.:,,.  ..~,.
y„•::=„

1065.9 0.1 340.6 14.941 55.9 86.476 0.2 0.005 0.02 0.06 0.0033 0.26 105.11 52636 632

Fuente : RELAPASA
O

O

O

O
Oo
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3 Tabla 23. ANALISLS DE CONTAMINANTES EN EFLUENTES LIQUIDOS DEL 01.01.97 AL 01.10.00

u MAR FRENTE AL DUCTO DE EFLUENTES
IR

Facha',   Tmpa!aá!!.t  ';`PH:Cm~Wldád.  ~.BT~.'   Clónaoe`  :_f02 OB0 Ae~tás •  .~.1Fañoks.:   dhrtwi;-  Barb: `   tadn~lo Qonw,  .,Plomo._ fMarartlo; ¡~.Rálmu: '  ,l~rCpaw.: `?"Col~o~ea,_;  sD00 Caud~l V~
ro"s

10000
u..-.`' 

66812 6.51.2.;i 0.en+u0 ;   0.~0~    0.000 0.1^    0.02 0.01~   0.04'..'  0.0005Ñ É~,..~   24.0 8.0"„ 0.00 0

G) Feb 24.0 8.8 10000 38108 62 3.6 0.0 0.000 0.000 01 0.01 01 0.04 0.0005 0.00 0
N Mar 23.0 7.8 10000 38136 4.8 1.2 0.0 0.000 0.000 0.1 0.02 0.1 0.04 0.0005 0.00 0 m

ó
Abr 210 7.8 10000 35316 54 16 0.0 0 000 0.000 01 0.01 0.1 0.04 0.0005 0.00 0 Ó

c M 19.0 78 10000 37820 55 2.5 0.0 0.000 0.000 0.1 0.01 0.1 0.03 0.0005

Jun 19.0 7.7 10000 38502 5.9 1.2 0.0 0.000 0.000 0.1 0.01 0.1 0 03 0.0005

0 Jul 17.0 81 10000 38160 40 28 0.0 0.000 O.ODO 0.1 0.01 0.1 0.03 0.0005

m: A 15.0 7.8 10000 37497 8.2 1.4 0.0 0.000 0.000 01 0.01 0.1 0 03 00005 CD
D- Set 15.0 7.7 10000 35950 7.3 1.2 0.0 0.000 0.000 0.1 0.01 0.1 0.03 0.0005
a)

Oct 15.7 7.8 10000 38280 8.8 15 0.0 0.000 0.000 01 0.01 0.1 0.03 0.0005

Nov 14.0 8.1 10000 37698 7.6 21 0.0 0.000 0.000 0.1 0.01 0 03 0.03 0.0005

Dic 17.0 78 10000 38923 8.2 3.5 00 0. 0 000 01 0.01 0.05 0 03 00005

á Fuente : RELAPASA
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0.    SISTEMAS DE TRATAMIENT4 Y CONTROL DE EMISIONES DE LA

UNIDAD DE FCC

La Unidad FCC Ampliada util¢,ará el mismo sistema de tratamiento de efluentes

industriales acbual de Refineria la Pampilla, el cual está operando entre el 30 y 40%

de su capacidad de diseño.  Por tanfio,  el aporte de efluentes industriales de la

ampliaáón de esta unidad no significará ninguna dficultad de tratamiento.

Asimismo, los efluentes sanitarios denaminados también como efluerrtes domésticos

de la Unidad de FCC no se incremerrtaran luego del Proyecto y utilizarán el sistema

de tratamierrto de aguas servidas.

Para el tratamientio de las emisiones gaseosas de la Unidad de FCC se dispondrá de

un sistema que minimice la emisión de contaminantes,  el cual se detalla a

corrtinuaáón:

1.    Sisfiema de Control de Emisiones Gaseosas

La única fuente de emisión de corrtaminantes atmosFéricos en UFCC es ia

chimenea del Regenerador,  siendo ésta en su composición un gas de

combustión que oontiene CO, C02,  NOx, S02 y partículas (incluyendo tr~azas

de catalizador gastado).

A fin de que esta fuenfie minimice la emisión de partículas a la atmósfera,  el

proyecto induye la instalación de nuews cidones de mayor eficiencia a

ínstalarse derrtro del regenerador.

Asimismo se prev+é la instalación de un sistema de monitoreo oartinuo

compuesto por varios analizadores que se oolocarán en la línea de salida de

los gases, lo que permitirá controlar los siguientes parámetros: CO, C02, 02,

NO-NOx, S02, opacidad y temperatura.

2.    Sistema de Control de Efluentes Industriales

La unidad FCC tiene los siguientes puntos de emisión de efluentes líquidos:

de ImpaatoAmbiental RELAPASA

Pr~deAwáasónFCC sl Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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a.    Soda de lavado

A fin de retirar mercaptanos y HrS de las oortientes del tope de la

debutanizadora se efedúa un lavado de esta corriente con soda cáustica

en dos torres de lavado.  Posteriormenfie la soda gastada es emitida y

enviada a la plarrta de tratamíerito de aguas aceitosas de la Refineria,

para luego de su tratamiento ser dispuesto haáa el mar.  En el iuburo se

prewé instalar una plarrta deo>tidación de sodas gastadas.

b.    Efluentes del Sistema de Refrigeración

Es agua que se usa para enfiiamiento en intercambiadores de calor, por

lo que contiene trazas de compuestos químicos como inhibidores de

comosión.  Este efluente es enviado a la planta de tratamiento de aguas

aceibosas.

c.    Corrdensado de tope de Fraccionadora

Este efluente proviene del acumutador del tope de la fiaccionadora, oon

trazas de hidrocarburos,  lo que es enviado al sistema de dnenajes
aoeitosos para su posterior separación en la unidad de traramiento de

efluerrtes aoeifiosos de la Refireria. Se pnevé en el futum su tratamiento

en un Agotador de Aguas Acidas.

3.    Si,gtemas de Control de Residuos Sólidos

Los residuos sólidos industriales serán los mismos que genera la actual ptanta,

obviamerrte que en mayor proporcián.  Así,  los residuos generados por esta

unidad en su mayoria son los oorrespondientes al catalizador gastado retirado

de la sección Reador-Regenerador y acóvidades generadas por actividades

de limpieza y otras. Esfios serán debidamente trasladados fuera de la Refineria

para su posible venta como insumo en la fabricaáón de ladrillos y oemento.

oAmb~ xEraPASA
P~ode~hadan FCc 62

Ma>p, aooi

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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P.   EMISIONES EN OPERACIÓN DE LA UtdIDAD FCC AMPLIADA

En la Tabla 25, se identifican las fuentes de emisión de la Unidad de FCC y unidades

anexas, que están comprendidas en el proyedo.

Tabla 25. Fuentes de Generación de Emisiones

r_ ~

idq~,~'`     Raidúos5ólidos

Unidad de C0, NOx, Aguas de Turbosoplador Catalizador

Reactor- SOz, Refigeración gastado
R enerador Partículas, HC Residuos

Condensado del  •  Bombas domésticos por

Unidad de tope e Ventiladores personal de las

Fraccionamiento Agua de compresor unidades.

refi eración Arena

o Soda de lavado Bombas absorbente

o Agua de Venfiladores usada para
Unidad de

Recuperación de
Refrigeración limpieza de

Gases
planta y

derrames

ocasionales

4.    Emisiones Gaseosas en Operación

stirá un svlo purrto de emisión directa de ta Unidad de FCC, por la chimenea

de gases de combustión que sale del Regenerador y pasan por el caldero de

Recuperación de cabr. El caldero tendrá una chimenea de 50 m de aftura 1.4

m de diámetro.

E~áeIm~Ambiental REIAPAM
P~deAnWli~FCC 63

11a}u, 2001
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a Emísiones del Regenerador

Las emisiones son producto de la quema de coque del catalizador

gastado para su regeneracxón con la inyección de aire por el turtio

soplador. Errtonces como prvducto de didias reacciones de combustión

se produoen los siguierrtes elementos, los que salen por la chimenea:

Tabla 26. Composición aproximada de los gases de combustlón del

Regenerador
1

w..   ti

XCón:céntracióñésde.Emisión :r,. _  •  .
j . .    y~

x.   o c

70w 1.  -molar

COz 14.519 14.0

CO Trazas Trazas

02 0.892 1.1

H20 12.111 8.2

N2 72.424 76.0

NOx Trazas Trazas

SOz 0.048 0.1

S03 0.005 0.02

Catalizador 0.04

Tem eratura 288°C

Fuenbe: UOP

El flujo de diseño de gases a 100%  de carga en operación baja

severidad es de 63900 Kg/h.

Cabe indicar que de acuerdo a iMormación procedenbe del programa de

monitoreo actual, las emisiones de S02 y NOx en esta unidad son bajas,

en comparación a las concentraáones oomespondientes a los homos y

calderos.

F.shaúo ck1m~ Ambienta! RELAPASA

Proyrctoale~liacióvrFCC 64
Mayo, 2001
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5.    Efluentes Liquidos Domésticos en Operación

Los efluentes domésticos provienen del uso de servicios higiénicos por parte

del personal que es asignado a la Unidad de FCC,  que no se incrementará

debido al proyedo, pues es el mismo número de personal cperatiw.

Para estimar el volumen de efluerrtes se toman los siguientes criterios:

El númeno mínimo de personal que opera en FCC son 6, de los cuales sólo

tnes son exGusivamente operarios o usuarios de las servicios de FCC.

El volumen de efluentes generados por persona varian de 57 a 132 litros

por persona por tumo.  Se oonsidera 80 litros/personartumo para el

presente caso, es decir 240 litroslpersona/día (Ref. Env. Handbook of Eng.,

R.A. Cortiitt).

En la Tabla 27 se muestran los wlúmenes totales resultantes:

Tabla 27. Efluentes Líquidos Domésticos en Operación de Planta

p~~~~~f]~~~qf_    K
a.. _

1.   

Jefe de áumo 25% 0.06 1.8 21.6

Su de catversión 50% 0.12 3.6 43.2

0ador ista 50% 0.12 3,6 43.2

3 operadores 100% 0.72 21.6 259.0

Tatal 367.0

Los efluentes doméstioos se oorrtinuarán recoledando por áaberias y serán

conducidas al sistema de tratamiento respectivo.

6.    Efluerrtes Líquidos Industriales en Operación

A con6nuaáón se explica detalladamente las fuentes de emisión, tratamiento y

disposición final de cada una de la Unidad FCC.

l~Amb~ nEraP~

a~rr~,~c ltayo, 2001
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Unidad FCC

Fgura 4. Tratamiento y Disposición de Efluentes de la Unidad FCC

Unidad FCC

a8ua ael
som

bCUmt~
de tope

1 2

TAR.

Contlnuo Dis+COnUnuo
T Aeuas Aceióoses

Elftrenfe
el Alar

El agua ácida producto del dnenaje del acumulador de tope de la

fracxionadora es emfida con un caudal actual de 5306 m3/mes con una

proyeoción al fuburo de 7235 m3/mes.  Este efluerrte es acáaalmente

enviado al sistema de efluentes aoeitosos, pero e~ste un proyecCo para

instafar un sistema de tratamiento de aguas ácidas.

La soda gastada luego de haber sido usada en el lavalo del GLP, es

enviada a un caudal actual de 9.17 m3/mes, con un estimado de caudal

al futuro de 16.63 m3/mes a la planta de tratamiento de aguas

aceitosas. Se prevé la instalación de una plarrta de o>tidación de Soda

Gastada.

Todas estas fuentes oonstibuyen un total de 7251 m3/h de efluentes que se

dirigen a la planta de tratamiento de aguas aoeitosas.

a Residuos Sólidos Domésticos

Los residuos doméstioos son básicamerrte squellos generedos por el

personal de planta, está compuesta de basura orgánica e inorgánica. No

se incrementará oon  !a Ampliación,  pues el número de operadores se

mantiene igual oon la Unidad Ampliada.

E~ & r~paaoAmbie.,ro1 REL9PAS.4

ProyectodeAm~limdónFCC Mayny 2001
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Esta basura se genera debido al consumo de alimentos del personal

restos de alimerrtos, residuos de fnrtas, envases de aiimentos, plásticos,

papel,  etc.).  También se generan en las oficinas administrativas donde

wtisten basura de papeleria, envases, etc.

Para estimar su cuantificación se asume un promedio de generación de

4.8kg/persona/día. Los resultados se muestran en la Tabla 28.

Tabla 28. Generacíón de Basura Doméstica en Operación de Planta

RésidiwsDórii~s~:~:_:~:;:
v ur=

i
Y  ~

Jefe de tumo 25°r6 1.2 36 0.43

S de oonversión 500% 24 72 0.86

Operador anelista 50% 2.4 72 0.86

3 operadores 100% 14.4 432 5.18

Total 7.33

0 Ref.: Had. OfEnmonnetaló~dnaRA CoM.

La basura doméstica será dispuesta en Relleno Sanitario Municipal por

tercervs.

b.    Residuos Sólidos Industriales

Se estima cpae serán los que se generen de material retirado con motivo

de la ampliación.  Las chatarras que se generen serán corrFnadas en la

zona de almaoenamiento de diatarras temporal y luego se venderán.

Los residuos de cons~ón serán derivados a rellenos municipales

autorizados.

Esh~dioa(el~?oAmbiental RELAPASA

Pro}+edode.9mpliadónFCC 67 Mayn, lGD!
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Fsr~ioaleb„paav.4mbi~ta! qp~
P~de~iaci6nFCC es Mayn, 2001
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La Línea Base es la caracterización M ambierrte físico,  biotógioo y hurrmno que

comprende el aspedo sorr;io- cuiturai y económico.  Para tal efecto,  se ha definido camo

área de influencia aquel medio que puede recibir los impaclos de las aáividades de la

Ampliaáón Unidad de FCC,  oonsideradas en el Proyedo.

Físicamente el área de influencia se ha tomado desde el rio Chillón por el sur y el área

correspondienfie al distrito de Ventanilla por el norte.

A.   AMBIENTE FISICO

La de.scrfpcrcin del ambiente fisico se ha desarrollado teniendo en oonsideración las

caracteristicas dimáticas de la zona en estudío,   la geología,   sismología,

geomorfología, fisiografía, suelos y otrvs aspectos relevantes. Para la caracterización

de este aspecto ambierrtal se han nealizado manitoreos de calidad de aire,  ruido y

meteorología desamollado por SGS del Perú S.A.C. - División Ambiental, detalles del

mismo se enauentran en el ANEXO I.

1.    Características Meteorológicas

Para observar el comportamiento meteorobgioo se ha tomado la información

meteorológica obtenida desde 1997; en la Tabla 29 se muestra el resumeri de

los parámetros meteorológic;os de Febrero del 2001.

Tabls 29. Resumen de Parámetros Meteorológicos - Febrero 2001

3...    3 5:.

VeIqcid~i Téri'iperátióá::= - ~:s= - ' Wpméd~d^ vRelátivá
Direccfóé

4  .    T.,:;  .    
Aáx=:  ; Prom;:  = {~i~~µ~ ~Máz==~; Pioñi~°

áSW0.0 14.5 4.6 21.4 31.9 25.6 47.0 90.0 70.9

En la Tabla 30 se indica el ciGo medio diario de los parámetros meteorológicos

y en la Tabla 31 la distribución porc;entual de la frecuencia de vierttos.

R"AsA

P~deAmptladánFM 69 Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Gerencia General Km. 25 Telefs. (51-I)  5776881

Canetera Yentanilla 4226903

YPF Refirsería La Pampilla S.A.     C. Posta/ 10245 5172022

Lima 1, Perú Fax 51-I)  5172001

Señor:

Ing° Julio Bonelli Arenas

Ministerio de Energta y Minas
Director General de Asuntos Ambientales DGAA

CAJA  -  TP,AMITF
Mayo 23, 2001

2
13 1 D 0

RFLP-GREF-PRO-069-2001

Hora
Folias:.........

N-  Regist Ref.:  SOLICITUD DE APROBACIÓN DE

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

De nuestra consideración:

Como parte de nuestro plan de inversiones y acorde con nuestra política de aumentar la

producción de diesel,  tenemos previsto ampliar la capacidad de nuestra Unidad de

Craqueo Catalítico Fluido (FCC) a 13500 BPSD.

Nuestro requerimiento ha sido puesto en conocimiento ante el Organismo Superior de la

Inversión en Energía  -  OSINERG;  con la finalidad de proseguir los trámites ante la

Dirección General de Hidrocarburos para la obtención de la correspondiente Autorización

de Instalación,  estamos presentando para su revisión y aprobación el Estudio de Impacto
Ambiental del proyecto.

En concordancia con el Texto Único de Procedimientos Administrativos vigente del MEM

y en cumplimiento de los requisitos para la aprobación del EIA  (Código BY35),

adjuntamos los siguientes documentos:

1.   Solicitud

2.   Dos ejemplares del EIA

3.   Comprobante de pago

No estamos presentando copia del EIA ante el INRENA en razón que las actividades del

proyecto no modifican el estado natural de los recursos naturales renovables tales como

el agua, suelo, flora y fauna.

Atentamente,

o~
C..

e respo 0

I,sa~B T D p

G en General

LH;Q1tA:.. '
Eiy~H~l,y Y MIMAS

YO

2001~. 1r~

N.

3b~J 1
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Tabla 30.qclo Nlsdio Diario de Parámetros AAeteorológicos- Febrero 2001

Pérí~dó~-:
HQrario : lKr¡¡IH1`:~

s t~
w: :

01:00 23.6 77.0 2.0

02:00 23.4 78.0 1.1

03:00 23.0 79.0 0.9

04:00 22.9 81.0 1.6

05:00 22.7 81.0 1.2

06:00 22.5 82.0 1.4

07:00 22.4 82.0 2.9

08:00 22.7 80.0 2.1

09:00 23.7 76.0 4.4

10:00 25.0 71.0 6.2

11:00 26.8 64.0 7.7

12:00 28.0 62.0 7.9

13:00 29.3 57.0 8.7

14:00 30.0 56.0 9.6

15:00 30.1 56.0 9.3

16:00 30.0 56.0 8.4

17:00 29.0 60.0 8.0

18:00 27.7 66.0 6.4

19:00 26.4 68.0 5.4

20:00 25.5 71.0 4.2

21:00 25.1 72.0 3.6

22:00 24.7 74.0 2.8

23:00 24.3 76.0 3.0

24:00 23.9 77.0 2.4

FsY~tockl,np~ctoAmbiental I2EL9PASA

PP~o deAmpliación FCC 70 Ma1+o, 2001
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31.  Distribución PorcentualdeFrecuencia de Yerrtos - Febrero 2001 Datos

Procesados 216 Datos

Válidos 205 94. 91 %Datos

Calma 28 13. 66 %t:.:.~ .

Diriécc,ó~~VétocHf— ili:deÍ:.ventó:.Tatá,.~ 2ák.'..~1:

12A' 6=98:,.. 9>Distribúcióñ= N

NNE

NE

1 1 0. 49ENE

E

ESE

1 1 2 0. 98SE

4 2 1 7 3. 41SSE

4 8 5 17 8. 29S

12 3 1 16 7. 80SSW

23 7 12 6 48 23. 41SW

23 14 13 50 24. 39W5W

4 6 16 28 13. 66W

4 2 1 7 3. 41WNW

1 1 0. 49NW

NNW

Total

76 45 50 6 177 86. 34F.

sludioáelm~Ambienta!RELAP. 9SAProy+

ectodeArnfpliaciánFCC71 Muyn, 1A01Member

of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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2.    Monitoreo de Ruido

a.    Estaciones de Monitoreo

Los puntos de monitoreo fuerort 5 ubicados en el área donde se desamollan

acáualmente las adividades ce UFCC de Refineria La Partpiua.

i,   a_ ,     y~ _  ~r,._.._  -

iq~~!/~~~ry~`~~%~ ° -_.
x:.~

rM/11Y,~'111V{NWICV~VW c'a°-_.--°:t.:~...s.: v

kt*.•.     ntw:::.•  _  'VINVAVV6'::::;.`..'.-"":; :
R-1 Lado Esfe - Av. J

R- 2 Lado nafie -(de 9 ~ au+cJad FCC

R-3 Lado Oesb -Av. F

R-4 Lado Sia - Cae 8

R- 5 Cenfio de la IJFCC

b. Metodología de Evaluación

1. Métodos de Medicíón para ruido ambienta/

Se aplicaron métodos y técnicas contemplados en la norma IS01996,

confonnada por:

ISO 1996-111982 Cantidades Básicas y Procedimientos"

IS01996-211987 Adquisición de información pertinente en

el área de influencian

IS01996-311987 Aplicación de los límites de ruidoA

c. Resultados

En el cuadro N°1 se presentan los resultados de la evaluación de ruído en

las cinco estaciones de monitoreo ubicadas en los alrededores de la

Unidad de FCC y en el cenúo de la unidad.

uo aev,~roa~a~t x~asA

P~o deAwu«zmFCc 73 Nrqo, zoot
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Cabe mencionar que estas mediciones fueron realizadas tanto en ei tumo

diumo y noctumo.

Cuadro N° 1

Niveles de Ruido Ocupacional
Marzo 2001

Y.._.._,.

t~vel'de,P~ióñ:Sñirora:dBA`
z,, 9.. - á:~lrmites`PéRñlsíbies~d  'Á 9

PSi~;
Periodo Diumo

R-1 79.5 86.0 81.7

R-2 79.0 85.5 80.4

R-3 78.5 81.5 80.2 90

R-4 73.5 78.5 75.4

wR-5 925 98.0 95.0.:~~~
Petiodo Noctumo

R-1 79.5 81.0 80.3

R-2 79.5 82.5 80.6

R-3 80.5 83.0 811 90

R-4 76.0 78.0 77.1

R-5 93.5 96.5

NPSa„h =  Nivel de Preslón Sonora Mfnimo

NPS,,~ =  Nivel de Presión Sonora Máximo

NPSmq  =  Nivel de Presión Sonora Equivalente
Reglamento de apertura y controla sanitario de plantas industñales.

F~o de IrqpadoAmbienla/ REIAPASA

Proyedo deAWIiaciónFCC 74 Mayo, 2001
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d.    Discusión de Resultados

Tumo Diumo

Los niveles de presión sonora equivalente fluctuaron errtre 75.4  (R-4)  y

95.0 (R-5) dB(A); cabe mencionar que todas las estaciones exceptuando a

la estación R-5,  se encontraron por debajo del límite permísible de 90

dB(A)  establecido en el Reglamento de apertura y control sanitario de

plarrtas industriales.

El nivel de ruido registrado en las estaciones ven influenciadas por la

cercanía a la Unidad de Producción I y a la Unidad de Producción II,  asi

como al area de recuperación de gases; y además por el transito vehicular

de la carretera a Ventanilla.

Turno Nocturno

Los nivefes de presión sonora equivalente registrados, fluctuaron entre 77.1(R-

4) y 95.0 dB (A) (R-5); al igual que en el bumo diumo la estación R-5 supera el

nivel permisible establecido por el reglamerrto de apertura y Control sanitario

de plantas industriales.

Es importarrte mencionar,  que la estación R-5 se ercuentra ubicada en la

propia fuente de la unidad de FCC,  motivo por el cual sobrepasa el limite

permisible.

Fshn~dio de ~a,nbtenta! RF.ZAPASA

Pr~ deAmpfúuzórrFCC TS Ma}o, 2001
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3.    Calidad de Aire

La Calidad de Aire es un componente del Ambienfie Físico y está írrtimamerrte

lígada a las oondiciones de operación de operaciones industrialese>ástentes

La caracterización de la calidad de aire en el área de estudio es uno de bs

aspectos importarrtes en la línea base que permite evaluar las oondiciones

atmosféricas actuales.

El detalle de las mebodofogías seguidas, los estándares comparativos y otros,

aspectos se enaaentran en el ANEXO - I.

Se han determinado las ooncentraciones de SOz,  PM-10,  NOx,  CO y HCT,

para la estaáón comespondiente al emplazamierrto de la Unidad de

Cogeneración.  Los resultados del Monitoreo se han tomado conjuntamente

con los resultados estadísticos de los rrwnifioreos de 1999  -  2000,  siendo

similares.

a.    Ubicación de las Estaciones de Monitoreo

Las estaciones de monitoreo de calidad de aire,  se han ubicado a

sotavento y barlovento de las unidades de proceso de Refineria La

Pampilla para visualizar su comportamiento.

En la Tabla 33, se presenta la descripCión y ubicaáón de las estaciones

de monitoreo.

EWudio delmpadoAmóte~tal RIIAPASA

Proyedode~adónFCC 76 Mayn 2001
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Tabla 33. Ubicación de Estaciones de Monitoreo

rdE Coo Ald~rá;(stac~oñ

vUbic~ió~`w E-1AI, dél;Süeló~<

In~aciones de ta Puerta N° 3 de Ep 11° 55.017 77°07.824 2.5

RELAPA

En Calle 13, entre los tanques 32-T1 Q y E-5 11 ° 54.74T 77° 07.833' 3.5

32 T-1 N

Playa de estacion~to, al este de la E-g 11 ° 55.103'     77° 07.814' 3.0

Unidad de Destilación Primaria l

Azotea de la Sub-Estación Eléchica N° 4
E7 11 ° 55.673 77° 07.969 4.5

vC~éñad~s.UTM:t'"rr~ .-Altúra m sobré

Utilcáción~~

Ubar~ AhnirarÉe Gau Vetáanala
EY 0268459 8685922 5.0

Fuente : SGS del Perú S.fl

Actualmente RELAPASA cumple un programa de monitoreo mensual de

Calidad de Aire y Mefieorvlágico.

b.    Estándares Referenciales de Calidad de Aire

Se consider•en  !os Estándares de Calidad de Aire a nivel naáonat del

Sub-Sector Hidrocarburos del Ministerio de Energía,  según el D.S.  N°

046-93-EM. T"rtulo XVII Apéndice-Tabla N°2.  Los cusles se resumen en

siguiente cuadro:

E~ ~dern~a„bre,rrd xMAP.9M

Pmyedo deAmptiación FCC 77 Mayv, 2001
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Cóncéñtiáció'n; MázÍmá:Acepfátité;_dé~coñ~~~~t~s~
w.     4_. :   N ~_.:,:,t~:,.;:. ~.,;~•_:.::~n:,:..~Paráriiétr~;~ w=~~_  -   sLímités Recomendacfos;::-:=<

ContaminaMss Convendonales

Particulas PTS , promecio 24 h 120 pgW
Monóxido de Carbono, promedo 35 MgIM31 MgIM3
Gases Addos

Acido Sd̂rico H2S , 01h 30 pghffi
DiUdo de Azufre S02 0 24 h 300 pgW
Oxidos de N"  " NOx 24 h 200 pgh3
Com uestos 0 ánicos

Hictrocarb+uos o 24 h 15 000 rrr3

c.    Resultados del Monitoreo de Calidad de Aire

El monitoreo realizado en el mes de Febrerv del 2001 en las cinco

estaciones mencionada anfierionnente,  nos permitió evaluar a los

parámetrns siguientes:

Dióxido de Azufne, S02 La presencia de este coritaminante fue mínima

en las estaciones de monitoreo, variando de 5 a 9 ug/m3N. Las menores

conceritraciones corresponden a la E-5 y EV, ubicadas a sotavento de la

Refineria.

Oxido de Nitr+ógeno,  NOx.   Sólo fue evaluado en la estación EP

estación principal), alcanzó una conoentraáón de 5 ug/m3N inferior a su

concentración má)dma aoeptable de 200 ug/m3P1, para promedios de 24

horas, estableáda por el SSH.

Hídrocarburos Totale.s,  HCT.    Dadas las caracteristicas de los

productos manejados en la Refineria,  es común la presencia de

hidrocarüuros en la atrnósfera de la zona, habiendo variado en el mes ce

febrero, entre 15 ug/m3N (E-5) y 105 ug/m3N (E-P).

Monóxido de Carbono, CO. La medición en la estación EP, fue menor

1.14 mg/m3N, valor que se encuentra por debajo de la conoentración

rEaPASA

Proyecto deAmpliació~r FCC 78 Mayo, 2001
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m"ma aceptable de 15 mg/m3N para promedio de 8 horas establecido

en el D.S. 046-93-EM.

Hidrogeno Sulfurado,  H2S.  Las oonoentraciorres para las estaciones

evaluadas en diferBntes periodos horarios, rEportaron vaiores inferiores a

5ug/m3,  es decir inferiores al nivel mínimo de deteoc;ión del método

analítico utilizado.

Partículas en Suspensión,  PNI-10.  La estación E-7,  ubicada a

barlov+ento de la Refineria considerando como direocíón predominarrte
del víento SW,  registrv una conccentración de PM-10 de 50 ug/m3,
inferior al valor oomespondiente a la EP de 70 ug/3 (sotaverrto).

Ambos valores se encuentran por debajo de los limites referenciales de

120 ughn3 (PTS) del Sub Sector Hidrocarburos y 350 ug/m3 (PM-10) del

Sub Sector Mineria.

En la Tabla 34,  se muestra un resumen de pnomeiios mensuales

correspondiente al periodo 2000-2001 para las cinco estaciones

consideadas.

E~ & r~onEAPaM
ProNectode~ltadMnFCC 79 Ma}n. 2001
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Tabla 34. Resumen de Calidad de Aire (2000 - 2001)

DEá y::.,,,t:;;s:,_,  _i % ^r:  ,f e?'•;: i
r. LimiteME$ESrL-A 02000"::.~~"~ 3001~--D

FEB.    A~AR'.,r:ABR;';.£~-'NIAY,-yt~..,JUN`    JIJC'.'~AGO SETI:;':"   OCT':A`NOV':'.-:'DIC:  • rPé11í11811~~~
cr

EME.    F.EB'~~  ,f.

i E-7
HZS 14 3 14 0 0 0 13 11-4 12 3 5 5 0 0 30 V)

D PM-10 64 73 136 67 76 71 52 70 55 49 77 60 52 50 920
n cn
C) E-P
c

CO 1.1 1.1 1.1 1,0 2,5 2.0 5.2 1.0 6.4 3.5 1.0 1.4 1 139 15 crn
0

S02 138 247 57 S 0 12 17 3 12 0 51 56 6 6 300

á H2S 21 8 7 0 0 9-15 12 18 2 6 2 12 0 1 30

NOX 0 0 0 0 0 3 7 4 3 3 7 11 4 5 200

PM-10 92 111 155 72 114 75 61 59 83 63 109 145 60 70 120

HCMN 70 70 70 113 104 154 139 175 203 123 70 183 140 105 15000

E-V

á S02 2 4 S 12 20 4 6 1 3 1 26 2 2 9 300

CD, H2S 24 0 1 0 2 2 8 0 0 30

LD
HCNM 0 0 10 2 15004

E-5
S02 10 0 30 2 12 11 1 1 3 2 15 6 5 300

V

HZS 5 30

HCT 70 0 0 75 58 87 528 76 25 103 124 310 285 46 15000

E-6
H2S 30

HCT 70 0 0 144 85 97 31 150 70 70 70 70 15000
Fuente : RELAPASA.

Ertudto de ImpactoArabierrtal RFIAPASA
Proyertode,9mpliación FCC so Mayo, 2001
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4.    Geología

El área del proyecto en eshudio, situado dentro las inshalaciones de la Refineria

La Pampilla,  en un marco de influencia local esta represerrtada por

formaciones del Cuatemario Recierrte y dentro de un ámbito regional esta

conformado por formaciones que datan hasta el jurásico Superior.

a Geología Local

La geología del área básicamente está representada en su basamento

por la Formación Cerro Blanco,  oonstituida litológicamerrte por una

secuencia sedimentaiia - volcánica predominando los sedimentos en la

base y los wlcánicos en el tope.  La secxuencia estratifir,ada compuesta

por areniscas feldespáficas gris dara,  capas de chert de color gris

verdosa e infiercalaáones de andesitas afaníticas a micropofiriticas,  los

sedimenfios consisten en aneniscas finas negra con intercalaáones de

areniscas y lutitas tobáoeas de oolor amarillerrto a blanquecíno.

Del estudio de exploración de campo y las calicatas realizadas

arrteriormente determinan que la parte superficial esta representada por

el Cuatemario Reciente;  oonstituida por depósitos aluviales,  materiales

acameados por eventos geológioos,    litológicamente estas

estratificaciones están oompuestas por intercalaciones de gravas y

arenas de relleno y finalmente considerado como terreno natural una

capa de arena eólica estratificada, algunas veoes en forma de duna. La

zona no presenta fallas ni otro aspecto estrudural geológioo de

importanáa dentro del ámbito de estudio.

b.    Geologia de Influencia Regional

El comportamiento litológico r+egional en conjunto posee caracteristicas

muy variadas por la exposiáón de una amplía variedad de rocas que

conforman el basamento rocoso centro del perimetro de ínfluencia del

proyec:to;  oompuesta por rocas vok:ánicas,  sedimentarias y depósitos

cuatemarios,  que durarrte la historia geológica y geodinámica,  han

E~o&r~aMt~ nEUpaSA

P~deAnrQáación FCC 81
Mayo, 2001
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sufrido deformaciones,    modificaciones tectónicas y procesos

geodinánicos eMemos, que siguen operando en ta región con mayor o

menor intensidad de acuerdo al comportamierrto geomecánioo de las

rocas y suelos.

Los factores esUatigráficos o formaciones geológicas se e~drán

indeperxiientemente,  para facilitar la iMo~ón de acuercio a las

características de cada una de ellas que conforrnan al área de interés del

presente Esáidio.

1.  Es~grafia y Características Litológicas

La secuencia estratigráfica apreciada a niwel del ámbito de influencia

del proyedo,  se describe desde sus caracteristicas  :  genétioo,

litológico,   estrucáral y comportam~   geomecánico de los

afloramientos rooosos.

A continuación,  en la Tabla 35,   se describen las unidades

estratigráficas y litológicas que afloran en el área del proyecto,  tal

como se aprBCia en el mapa (GE-1);  puntualizando la informaáón y

la interpretaáón de los factores geológioos y estructurales con el

medio ambierrte o geoambiental.

Tabla 35. Unidades Estratigráficas y Litológicas

de, rr.
r,. Carácte~isticasG'étiér~l~°`_

r .

t..-.

Depósitos Son d~w de cobertura o tapizado con material sólido residual inconsolidados de
Cuatemarios espesores variables que se acumulan en los valles o depresiones topograficas, cubri~ las

rocas ciel área en esácio; asirrtismo, tienen una distribución geográfica imegular en el área de

influencia del proyecto.  Depósitos productos de la meteorización,  transporte yerasión
originados por los procesos glaciales,  alwiales,  oolwiales y fermrnenos geodnárrgcos
extemas, que han opmffi en la zona en estudo durante la Nstoria d'ca.

Depósitos Estos depósitos a5tán constitLidos por materiales acarreados por los rios que bajan de la
Aluvlales vertiente occidental ardna catando las rocas T~as, tnesozoicas y el batolita costanero,

t~do el piso de los valles,  habiértriose depositado una parte en la guelxada del río
Chillón y gran parte a lo largo y ancho de sus abanicos aluviales, dentro cb ello en el área de
influencia drBCta affora alwiales recintes.

Fsludio de ~Ambiental RE7.4PASA

clodeAmpflacsónFCC 82
Mayo, 2001
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Con~ tabla airterior

Depósíto Aluviales Edad: Cuaternario Reciente

al)
Estos depósitos están restringidos en franjas estrechas en ambos maigenes del vafle del do
Chillón.

Depósitos que se observan con mayor daridad en el área urbanizada del AA,HH. Márquez
conformando teRazas de! mismo norrbre están oonstituidos de material gn~ de cantos
ro~ y gravas, sub redondeados en matriz arenosa, oon materiales finas en forrna sub
ordinaria y enn~ máspro~.

Los depósitos jovenes irclúdos dentro de estos alwiales reáentes son matwiales que se

w~tran en el ledio actual de los rios, aquellos que se observan en la dewrftcadura del
rio Chíllón (playa Má

Depósito Aluviales Edad: Cuatemario Pleistoceno

QP - al)
El área que oapa estos depósitos se encuentran fortnando los conas deyectivos del do
Chigón con aspesores de decenas de metros, sobre los que se asieMan los centros poblados
y la agriaétura por lo que adquieren una sigrtificativa impatancia para la región, ya cue ellos
contienen acuíferos notables que dan vida a numerosas poblaciones y gran parte de la
agricultura.

El principal deósito aluvial plesitooénico lo constituye el cono Mwial del do Chdlón en la
playa de Márquez Estos depósitos vistos a través de terrazas,  cortes y pwforaciones
coqrende conglometados, conteni~ cantos de drferentes tipos, 9ravas angulares cuartdo41 se trata de depósitos de conos alwiales deséróoos debido al poco transporte, arenas con

cüferentes grantáomeóía y en propordón lirrros Grnos y arcñlas. Todos estos materiales se

erxxtentran intercaladas famando paques de grosones cmwd~ corrro se puede
ar en los acantilados de la costa.

la edad de estos ~tos es desoonocido; siw~ dado su gran volmw es evidente

que su deposición viene desde el Pleistoceno, habi~ tenido periodos de rejuvenecimiento
de !os rios que han cado lugar a varios niveles de terrazas fluviales.

Depósitos Eólicos Estos tipos de depósitas se encxuentran erptazados en casi todos las proximidades de la
costa, ingresando a ciferentes cñstarx;ias tierra acentro,  sígLáendo la topografía local y la
dteoción prefewcial de los ~os.

La arena es traq~  continuamente tierra adbntro por los vientos predominartes
anzando en tierta firme una pene~  máxima de 13 Km.   Las ar+enas eólicas se

cstrnbuyen en fama de mantos o cubiertas delgadas, en fortne de dunas longiWrales y
baroanes, en las que es caníui observar procesos de fusión de pecueñas rrsanas para
forrnar barG~ grandes.

Se han reoonoctido dos ge~ones de depásitos eólicos de idéntico origen y litología
análoga,  con algunos clfererxtias en mafdogia y mobikad, siendo estos los siguientes:
Eólicos Pleistocénicos(los más antiguos) y ~itos Eólicosre~ (modemos). dentro del
área de influencia del proyecto en eshtdo solo afloran los eáGcos Recientes.

E~o ck ~Ambiental RFJ.APASA
Pro}+edo cieA»¡pflacián FCC 83
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Continua Tabla 35.

Depósitos Eólicos Edad: Cuatemario Reciente

Qr - e)
Los depósitos Eólicos Recientes están coMonnados por las arenas mbviles esporácñcamente
e~das en la zona en estucio. Estas arenas procWw de las dversas piayas adyacentes
al área, adop~ en su movimiento variadas formas como mantos y pequeñas dunas.

Los mantas son los más canunes,  gww~e e.stán cubrisndo las laderas o algunas
Ilanwas aluviales,  alcanzando mayores espesoras en las depresiones o desmveles

topográficos, exhibiendo la ~áe onddada.

En la planicie de las playas adyacentes, las arenas litorales son ac,aff~ por el viento con

una drección preferencíal de Suroests a Naesbs, forrnando peq~ baijanes alíneados en

esas clrecciones.La no visualización de la urodad estratigráfica en el plano respectivo se debe
a su a esporáchca la escala de tación.

Depósítos AAarinos Se trata de de~os litorales, caracteri~ por materíales dásticos, Ilevados al rnar como

carga Por los rios y tmnbién como resdtado de la acciónw~ de las olas ydstribución por
oorrientes marinas de deriva.

Estos depósitos se enamtran a lo largo de la línea de oosta, que se observa en el mapa
ac§unto, habiéndose dasficado como de~os Marinos Pleistocénic~ más anti9uos) Y

tas marinos recierdes modetrm .

Depósitos Marinos Edad: Cuabernavio pleistoceno
Qp - m)

Son antigw depósitos de abrasión maina, que afloran al norte del área en e*do, en fama
de terazas marinas como resultado de IevantamieMos de la costa, se encuerrtran bordeando
el fitoral de los omros y lomas, conforr~ por areniscas giises daras de grarro medano,
li enóe a3rnentacbs por salucimes calcáreas.

Depósito Nlarinos Edad: Cuatemario Reciente

4r - m)
Compm~ las acumda~ de arenas, limos y cantos retrabajados ycbsduidos por
corriente a lo largo del borde litoral como producto de erosión y degradadón de las rocas de
los acantiiados, así como de los materiales acarreados pa los ríos al oceáno.

Estos depósitos están consb~ pnncip~te por arenas de grarro medo a fino, de color

gris amariAento conterdendo cuarzo, rruticas, fertomagnesianas; y en menorp~ lirtros
ir~idados de color gíis claroc~nteniendo restos de cmchas marinas.

En partes de! litural, se ex6~ en fonna de fajas de temeno (30 -100 m). localizandose en

el sector del litoral de playa Ventanilla Y PlayaM~

Las acurmdamnes litorales de arena contienen ~én restos mannos, en arúiguos casos

asociadOS con horizortites lenticLáares de gravas.
INGEMET - Boletin N° 43. Lima Pení

Fs[udio deIm~p~adoAmbienta! RELp,qsq
Pro}aedo deArnwliadáreFCC 94
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2 volcánicos

De aauerdo al estudio geológico desamolfado por INGEMMET uno de

sus autores a nevelalo a la formación Chillón oon el nombre de Fm.

Ventanilla y a la Fm.  La Pampilla oon el nombre de Cerro Blanco,

asimismo,  fa Fm.  Puente inga y el Voic.  Santa Rosa oonforman el

grupo Puente Piedra. Observar resumen en la Tabla 36.

Tabla 36. Formaciones Geoicígicas
r'i  - 1__ a'~e,t-    i~,a:• ~-;i~a:i  _;.a:•::x:nr.e~.,,,  r:•,-     í..
raflÍláC1011@5 , CdS_~

Volcánico Edad: Jurásioo Superior-Cretaceo Interior

Santa Rosa El volcámco Santa Rosa ~tuye una secuencia volcároco - secbmentaria, predorrtinando los
volcánicos sabre los se~os.  Los volcánicos son ax~  de color gris verdoso a gris
amariIeMo, en s~cie intemp~, de texhara predominantemeffie pofiritica en banc,bs bien
estratificados de 0.5 m. a 2 m. de grosor. Intercalandose con capas de areniscas feldespáticas
grises, de grano ñno, limditas pizaROSas gris oscura.

Volcánico que aflora dentro deI área de influencia en la laderas de la rivera cel rio Chillón.

Fomwción Edad: Cretáceo Inferior

Puente Inga Serie caracterizada por presentar haizontes lenticulares da lutiitas tobáceas, blandas fácilmente
fisible en laminas delgadas suaves al tacto y~gmenta~s por opdación fmmíticas que se,
intercalan con derramesv~cos.
Su mejor ~ción se observa en los alrededores de Santa Rosa y las Ruinas Panteón, el cual
conforrrran parte del área de ínfluencia.

Formadón Edad: Cre~ Inferior
VentanfNa

Desaita en infortm de estucios 9eológicAS anteriores como forrrlwón Cerro Chillón, se trata de
una serie volcárúco - seámentaria, serie que se considera con mayw e~ción al miembro
st~ que aflora en la ciudad de ventanilla

Lítológicamente constitLida la parte inrferir como se~taria, corlortnada poruna iMwafación de
areniscas limolíbcas de cdor gris verdosas de grano fino en capas delgadas o medanas; ~én
se presentan niveles delgaios de limonitas y areniscas limosas, en la parte superior del mierrbro
Mveles de limonitas amáUas rrando el color bla no.

Fomwción Edad: Cretáceo IMerior

Cerro Blanco Desxita en irformes gedógicos arteriores como F~ón La Pampílla,  se exponen en las
proximidades de Ventanilla y el área que oc,upa la Refinería La Partpilla, abam~ una franja
comprencida eMre la linea Gtord y la alineactión de los cerros Cucaracha, Blanw y El Perro.
Secuenxtia estr~atigráfica confomiada por.  Mierbro superior y inferior, para el caso del área en

estucüo su mayor representatividad es el mi~ superior confomiado por una sene volc;árgoo-
sec6mentario.Litoí6gicameMe oonatiúido, por una intercalación de favas andesíticas con lutltas,
areniscas, cafizas y grawacas. Con potencias variables de hasta 150 m.

En la playa Ventarrilla, esta secuencia está constituida pcx denames y lavas afaníticas con algunos
horimntes de anerados.

1NGE14ET - Boletin N° 43. Lima Pení

Estredio & ImpadvA»rbienlaJ RELAPASA
Pmyedo deMrpliaddnFCC Mayo, 2001
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5.    Sismicidad

La oosta peruana y la oordiliera oocidentai penaana, es una mna de alfio riesgo
sísmico,  debido a la cornergencia de la Placa de Nazca con la Piaca

Continental Sudamericana,  en dirección E-  NE.  La colisión de las mismas

detenmina la infle~ de la Ptaca de Nazca hacia abajo y la superposición ce la

Placa Continental sobre ella.

En et oorrtinente,  la profimdidad de los sismos van en aumento de Oeste a

Este y los focos detertninan el alineamiento de la Placa de Nazca (intermedios
y profundos). Simultáneamente,  la frec:uencia y las magnitudes de los sismos

tienden a disminuir.

La actividad sísmica supeficial en la placa continental es bastante limitada en

la zona que abarca la Costa, la Cordillera Ocádental y la parte de Altiplanicies,

aunque conforme se acerca a la Cordillera Occidental,   ésta se va

incrementando,  c;araderizada por los focos muy supeficiales y mecanismos

que demuestran la e)tistenáa de un régimen de cempresión.  Esta actividad

supeficial de la plara continental a más de 300 km de la fosa es un rasgo muy

tipico a lo largo de varios tramos de la cordillera (del Ecuador meridional)  al

Pení meridional,  en Chile Central y en el Nor Oeste Aryerrtino)  que está

asoáada oon un buzamiento pooo marcado en la zona de oorrtacto entre

placas muye>áendidas hacia el Este, con ausencia de wlcanismo cuatemario

y reciente.

a Sisrrricidad en la Zona de Proyecto

La zona comprendida por la Provináa del Callao,  Distrito de Ventanilla,
en el departamerto de Lima,  está ubicada eritre el borde del Océano

Pacíflco y las estribaáones de la Coniillera Occidental,  cuya estrucbura

geotógica está regida por los fenómenos magmátioos, abarcando la zona

de arcos wlcánicos que se desarrollaron en el periodo Mesozoioo y

parte del Eoceno y luego durarrte el Neogeno,  en asociaáón con la

subduducción de la Placa de Nazca.

Esh~to de ImpruxoAnrbia~ir! RELAPASA
Proy~ectode.Mg~Hacid~rFCC 87
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b.    Parámetros de Solicitación Sísmica

Los métodos empleados para determinar ei nivel de solicitación sísmica

que se pueda producir en la zona de eshadio son:

Para ei esfiudio de recurrencia sísmica de la región donde se ubica el

proyecto,  se han utilizado estadísticas históricas  (1513  -  1996)  y
estadísticas instrumentales (1926 -1978). De esbe estudio se obtiene los

siguientes valores tipícos de las magnitudes promedio que se pueden

esperar para determinados periodos de retomo:

jPéñódódé'Reforno tañós)::    w.'Vlágnitüdv._   

20 9.18

50 9.19

100 9.20

200 9.20

En el Estudio de Riesgo Sísmico el peligro sísmico fue evaluado por los

métodos determínístico y probabilístico para finalmenfie oonduir en

niveles sísmioos del movimiento má>timo del suelo.  Las candusiones

fueron que en el caso de sismo e>dremo se tendria una aceleración

m"ma de 0.20 g y una aceleración efectiva de 0.12 g y en el caso de

un sismo de diseño se tendria una aceleración de 0.24g.  con una

aceleración efectiva de 0.12g.

Según el Reglamento Nacional de Consúucciones,  La Pampilla ya se

encuentra localizado en la Zona 3,  que corresponde a una zona de

sismícidari ALTA,  por b que las construcáones deben tener en cuenta

los parámetros sísmioos.

oar,ó~ n~asa
Pr~ dfe~taciórrFCC es

M~ 2001
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6.    Geomorfología

Los rasgos geomorfológicos presentes en el área de ir-Muencia del proyecto,

son el resultado de una larga ewlución de la historia geomorfológica del área

en estudio, producida principalmente por las deformaáones tectónicas, erosión

y la acáón eólica,  son facfiores modificadones del relieve de la zona,  que

actuaron hasta alcanzar la posición actuual del paisaje morfodimátioo y

estrudural, que se visualiza en el Mapa Geomorfológioo (G-1).

Formas de Relieve y Morfogénisís:

Los d~s proc:esos morfogénicos ocurridos en los distintos episodios

geotectónicos y climáticos,  han originado en el área de influencia del

proyecto cuatro unidades geomorFológicas,  y son:   Borde Litoral,

Planiáes Costaneras,  Llanuras y Conos Deyectivos,  Lomas y Cemos

Testigos. Que se descxiben en la Tabla 35.

Tabla 37. Unidades Geomorfológicas

Comprende dkm de tiwa ferme actjracente a la lfnea e~ a la axión de bs olasm~. Sea~

de Norte a Sur esbo en fama de una fálade~ cuYa anchura pueda vaiar en cienbs de metros tierta adentro.

Borde Lltoral El áea de ~ confama; playas abWw por acurnulación de m~ a través de carientes 6óorales o por derira

playas deM~ y Vertani9a). Desde estas ptaya4 la arena es Ilevada al con~  pa acción eólica

farnardO una unidad continua con la plancie castera.

Unictad 9eanor~ queca~ dentro de la zona en ertre et bade ~ y{ase*baones de la

Cordfllera 0cd~, cwzáicla por wa fajaa~ de ter~ pa~ a la Ifrea de la Casta.

SWerfiqe que cons5hyea~ áreasaub~ Por gravasY~~~ del bmpoft Y
Planides derivados por el rto Chiqón y las a~ tm~ por d acarreo eWico desde las playas, condwido por

Cosaneras vienbos que carren cond~ SO a NE.

Uria de eslas pb~ constituye el cono EdwiEd del rio Chfllbnd~ se ~ parbe de la población de Márquez
Y Paft de la irs~ones de la Refineria La Panp§a, b que fue ura depresión ~ rel~ por gavas,
arenas,  arcWm fon~ un  ~te ientO, cuyo fio se desconoce.

Esta unidad geanorfológica está repres~ por Ilanura,  conos deyectivos ygieb~ ttut~,  que

Llanwa y
0M~ Ed tipo comm~ con el proceso de de~ p~, de llanura de rfo, cue clo lugar a la

Conos
farnación de  ~es mwbe*ucti~,  cue en su conJunto prwnian un Peffl io~  Ievemente

accidentado. ~ Ilanisa ~wi~ de! Chalón se exdende confortn~do urra planicie costera ~ por aaenu~ión

de ma~ aluvdes an6guas y re~, por cf~ dsC.,fflieron ras ap= de la dvwia nacia la

veitienóe del Pacifico.

Dentro de esta unictad geomo~ se han cwídrado a las co6nas queb~ las estrbaciones de la

Co~ Occ~ los cuales quedan camo oaros bastigos, enoaiáándose en mecho de un corro

Las lamas presentan una bo~a suba~ a la 6taiog(a de las unidades geob~ y a la cdberdua eó~a

Lomas y las cdm comoes el casode bs ~ yc*m que voam,la t4a cosbm entre ~ yven~ y
Cerros otros. Todos ellos apaecen como ceros bestigos dentro de la tlarnra Edwial y a manera de mnanertes de la f~or

Tesdgos erosiva del río Chillfm.

Las rocas cb~ de arena que oa~en estas Iornas y cerros fiestigos tienw un reNeve nás suave,
czwkr~ la coloración gris o=ao a verde; dentro del verde presetda las btrres una caberhea de Ilquenes.
os cuales dan lugar a un suelo hísnico.

Fuente : INGEMET - Boletin N° 43. Lima. Perú 1992.

Estudto & lm~ Ambienta[ ItELIPASA
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7.    Topografia

La topograña del área ce influencia directa presenta una caracteristica suave y

ondulada con estratos de material Cuatemario;  en su mayoria de grava

areroso y arena fina ligeramente limosa.

El área perimétrica de oonstruoáón tiene la forma re~gular, mostrando una

topografía plana.  La superficie temporalmente se encxuentra ocupada por

edficaciones antiguas varias, las cuales serán retiradas oportunamente.

Las áreas adyaoerrtes a la futura consbucción se enaaentran libres de

edficaáones y otras instalaciones

8.    F1SÍ091"dfÍ'd

Para tener una visión generalizada del paisaje edáfioo dominante del área de

influencia, que forma parte del valle del rio Chillón se presenta a continuaáón

una agrupación que guanda una estnecha relación con las caracteristicas

fisiográficas del ámbifio en estudio.

a.    Paisaje Aluvial

Abarca a todos aquellos suelos que prvvienen de los depósitos fluviales

del rio Chillón y sus afluenties.  Esbe paisaje esta tipficado por terrazas

bajas e intermedios, por formaciones bcales representadas por abanicos

y conos aluviales,  así corrio también por una Ilanura aluvial de

apreciable exfiensián.  Dentro del ánea de influencia se identificó el sub

Paisaje:

1.   Llanura Alwial

Este paisaje viene a oonstituir la prolongaáón o el ensanchamierrto

del valle encajonado, teníendo una amplia distribución geográfica en

el valle bajo una topografía relativamenfie plana. Comprende suelos

profundas y de texbura med'ra habi~se defiectado también suelos

de textura gruesa.

Er~üv cíermpiaavAmbie~rat R"ASq
Proyecto deAmfpliaclón FCC 91
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Para fines de estudio y estética de futuros proyectos se identificaron

3 unidades fisiográficas:  Uario de inundación,  Cauce y Uano de

sedimentación no inurdable que se describe a continuación:

LJano de inundación.

Es una unidad cxryas tierras expuestas a sufrir inundaciones

periódicas por la cr+ecierrte normal del rio,  estando sujetas al riesgo
de una intensa erosión lateral.  La presenáa de cantos rodados y

predominancia del material arenoso son caracteristicas comunes.

Cauce

Esta unidad fisiográficas constituye lo que se denomina oomúnmente

como de rioA,  o sea la forma de tierra por donde discurren

normalmerrte las aguas del rio Chillón. Está constituida por tiertas de

naturaWza esquelética o ftagmental sin ningún valor agrioola.

L1ano de Sedimentacíón no Inundable

Unidad fisiográfica de topografía plana, que reúne tierras que, en su

mayoria,  presentan caracteristicas homogéneas en suelo  (textura
media y profundas).  Dentro de está unidad están induídas las

ínstalaciones de la Refinería, considerando al sur de las limitaciones

como suelos buenos y producMs del valle, habiéndose identificado

suelos oon problemas de drenaje en difererrte grado de afectación.

9.    Suelos

El presente estudio contiene ef estudio edafológioo a nivel técnico del área de

construcción y de rec~miento e interpretaáón práctica en términos de

Capacidad de Uso Mayor realizado en la zona de influencia del proyecto.

El objetiw princxpal del presenbe estudio es suministrar información técnica y

práctica,  de tal modo que sirva de base para la formulación de planes,

estrategias y acciones a seguir, a fin de atenuar o evitar los posibles ímpactos

E~dfelm~Ambierrta/ REL4PASA
Pro~ de~/iadárr FCC 92
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ambientales que podria ocasionar la ejecución dei proyecto,  y lograr el uso

racional del rec,~urso suelo y de apoyo para el ordenamiento ambiental,  que

permita el desarrollo sosfienido de la zona.

El mencionado estudio de suelas oomprende dos partes;  la primera,  de

carácter técnico y la segunda netamente de dasiñcación áentifica, oomo es la

dasficación tamómica de los suelos y se susterrta tanto en los datos que se

obtienen del esfiudro de suelos en sí,  oomo de información dimática y

conocimientas ce prác4cas de manejo y mejoramierifio,  expresados en

téRninos de Capaádad de Uso Mayor de la Tierra;  siendo necesaria dicha

evaluación para valorar los terrenos afectados por la ejecuáón del proyecto, y

realizar la toma de decisíones respecbvas.

a Clasficación de tos Suelos y Descripcíón de la Serie

Et suelo es un cuerpo ratural, indeperxliente, tridimensional y dirrámico,

produdo de la interacción de los diFerentes factores de formación, como

material parental,  dima,  relieve,  organismos y tiempo,  que ocupa un

espacio en la superficie de la corteza temestre.

Para su comprensión,  el suelo es dasificado en base a su morfología,

expresada por sus caracteristicas físico-químicas y biológicas,

man~da por la presencia de horizonte de diagnóstioo,  superficiales

y/o subsuperficiales. Supefiiciales que tienen poco o nada de suelo son

consideradas oomo áreas misceláneas.

En la Tabla 38,  muestra la dasificación de los suelos respecüvos,

tomando en cuerrta la pendiente predominante de su entomo.

Fstudio deIm~pactoAmbiental REI.APASA
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Tabla 38. Clase o Fase por Pendiente

Termino,,Descriptfvo Ráñg~~(~j i ~.$ímbólo.~
Pbm a lig&w~ irdinada 0-5

Moderada a fuer~te irxxünada 15-4

Mod~mente empinada 4125 C

Empinada 25-50 D

M nada a exiremadamente empnada 50 E

De acuerdo a estudios realizados por la Oficina Nacional de Evafuación

de Recursos Naturales  (ONERN),  para el área de influencia se han

identificado como predominante la Serie Chillón,  suelo establecido

según su capacidad de uso mayor en el Mapa de Clasficación de las

Tierras del Perú. Ver Mapa (S-1).

1.  Serie Chillón

Serie sihrada ampliamente en el ánea de hfluencia dentro de la

Ilanura aluvial,  bajo un reliev+e topográfico plano o casi a nivel  (0 -

2%). Son suelos de reacáón moderadamente alcalina,  profundas a

muy profurxias con una capa arable de textura media a

moderadamente fina, son tos que afloran en mayoria en la parte Sur

de la periferia.  que subyace en una sección de control de

caracGeristicas texturales similares.   Asimismo,   en el aea de

construcción presentan cardc:teristicas texburales similares,  oon un

libel esperar la capa orable,  (confirmardo en el esáadio técnico de

suelos JMD).   Sus requerimierrtos hídricos son medios,   su

produdividad es excelente y su grado de infiltración es moderada.

Considerado este suelo como el mejor árBa agricola del valle del

Chillón. Uso actual: maíz, algodón, alfalFa, frijol, papa, camobe.

En la Tabla 39, se describe un pefil tentativo modal de la serie.

Fshec6o de IntpactoAmbieráal REL4PASA
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Tabia 39. Perfil modal de la serie de suelo

Ffc~iiór~~~ Dés̀cñpáón~.
Pando grisáceo oscuro(10YR 4/2) en hípnedo, franco a franco
arcilloso arenoso, granular yde oonsistencia fiable. 8 pH es

Ap 0- 30 8.0 yel contenido de materia orgánica es 2-396. Caibonatos

Ibres en la masa con reacxión Hgera al HCL cfluido. La

concuctividad eléctrica es1.6 mmhos x cm, el PSI: 2.2°r6 y el

contenido da boro: 0.8 ppm.

Pardo grisáceo oscuro (10 YR 412) en híunedo, franco

AC 30 -120 arCiIloso, masivo friable. EJ pH es 8.0 y el contenido de

materia orgánica es 1.0°6. la conductividad elédrica es 0.9

mmhos x cm. , e! PSI 2.1%, el contenido de boro: 0.5 ppm.
Fuente: (ONERN - 1975)

2.  Velocidad de Infiltración

Es el movimiento descenderrte del agua en el suelo; varia en función

del tipo de suelo y de su ooritenido de humedad.

La velocidad de ínfiftración, de acuerdo al Manual de Clasficación de

Tierras con fines de Riego deI Bureau de Redamación de Tierras del

Departamerrto de Estado de los estados Unidos de Norteamérica, ha

sido dasficado en los siguientes grados:

TaWa 40. Velocldad de Infi~ón

Cirado=delnfiltración Yelocidáddé;ÍnfiHraciáñ;Básica

InfiItración lenta Menor de 5

Infiltractión modrada lenta A 20

Infitradón moderada a 60

Infiltración mo~ rápida 61 a 130

Infiltudón rápida 131 a 250

Infiltración m da mayom de 250
Fuente: Estudio Hídrogeotogico de ta Cuenca del Chillón-INGEMMET. 1992

Velocidad de Inf'iltración Promedio

Velocidad de infiltración promedio en la Cuenca del Chillón se indica

en la Tabla 41 y en la Tabla 42 la Lámina de Agua Promedio.

a~t»~oa~at~r x".gsA
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Tabla 41. Grado de Infiltración Promedio en la Cuenca del rio Chtilón

r.Titñpo Bn,MinuEos:~"e

q:~
15 15 66 78 72 72.0

15 30 36 36 24 32.0

15 45 29 27 42 32.6

15 60 23 23 36 27.3

30 90 33 21 27 27.0

30 120 31 22 28 27.0

60 180 36 24 27 29.0
Fuente : Estudio hialrogeologco de la Cuenca de/ Cirillon - INGB4IMET. 1992.

Tabla 42. Lamina de Agua Promedio

Tótálé̀n;m:m:~:-=~_`-
t..,     T,~   FV-  ' Y--....

L:~; _

g,;`
s s.  _ -

1 a 63 61 80 68,0

2 a 89 81 109 93.0

3 a 121 105 134 120.0
Fuente : Estudlo hid~oc~eologlco de la cuenca de! Chdlon - INGEMMT 1992

3.  Especiñcaciones Técnicas del Suelo de diseño de Estructuras

De bs estudios realizados basados en el programa de explorac;ión
de campo descrita de acxuerdo a la Nama E- 050 de Suebs y

Cimentaciones.  Se trata de resumir la información obtenida en 6

sondeos dentro del área de irrffiuencia directa indicándose las

caraderisticas obtenidas.

Se realizaron 6 sondeos del tipo calicata excavada en forma manual,

asimismo, se realizaron 6 auscuttaciones con el cono de Pedc hasta

el rechazo.

Esdxflo deLnpactoAm~ RFJ.APASA
Pr~ deAm¡pli~CC es
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Del estudio se resume las caraderisticas técnícas del suelo,  que

deberán ser considerados en la ejecución de la obra;  según Norma

mencionada (E-050), que se muestra en el siguiente cuadro.

zTipó.Cim~iit~cióñ'' SüPé+rflciái,;zápátás'~sládas.oóqr~riúás;
Estrato donde se apoyará la cimerñación Grava amwsa meclan~e densa

Profurddad de cimentación Mínimo 1.0 m.

Presión adrdsible 2.6 K cm2

resivided del suelo resividad moderada

Recom~ones Adcionales Usar oemento V para la cimertación.
Fuente : Estudio de suelos JMD - 2000.

EsJudto deIm~ Ambienta/ REL4PASA
Pr~deAmpliadón CC er7

Mayo, 2001
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10.   Hídrología e Hidrogeologfa

La cuenca hidrvgráfica del rio Chillón con sus 2,225 Km2 de superFcie recibe

en su parte superior pr+ecipitaciones pluviales superiores a 800 m.m. por año, 

según datos obtenidos por la estación Pariacancha.

El colec.:fior principal de drenaje, es el rio Chillón, de 120 kms. de recorrido en

dirección Este-Oeste desde sus nacientes en la vetiente occidental anndina

hasta su nivel de base,  el Océano Paáfloo,  oolectando a su paso las

descargas de sus tributarios menores.

Geotógicamente se encx,errtran inmersas bajo el dominio de los Depósitos

Cuatemarios, constituido por Terrazas Fluviales.

a Tenazas Flwiales

Los depósitos fluviales se encuentran cubierfios en gran parte del oono

deyectiw por descargas aluviales y de piedemonte;  sin embargo,  ha

sido posible dife~r en este cono deyecbvo tres terrazas a las que se

les ha denominado T, TZT3. El substratium impermeable en esta parte del

valle está constiáiido por lutitas y derrames wlcánicos de la Formación

Puente Piedra.  La patenáa del material cwfiemario es variable,

corrociéndose muchos pefiles litológicas obtenidos de las perforaciones

por aguas subterráneas. Las siguientes son las características de estas

terrazas:

Tertazas T,.-  Son los depósitos fluviales más antiguos del oono

deyectiw, y suprayacen a una gnmsa capa de ancilla.  Litológicamerrte
están nepresentadas por gravas med'rarras,   arena fina arcillosa,

presentando persisterrterrente Udo de hiemo en forma de limonita.

Aisladamente y englobados en horizontes de arcilla se encuentran

rodados oon diámetro de 0.20 a 0.40 m.

Tenazas Tg Es menos antigua cue la anterior y se caraderiza por

presentar gravas medianas y gruesas (cascajo), en una matriz de arena

gruesa bien limpia (lavadas).

l~~~xUAMa4
Pr~ dfeAmp/iacidnFCC Maye 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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En esta terraza apareven esporádicamente rodados de diámetros que

varian errtre 0.20 a 0.50 m..  las más importantes áreas de cultivo se

desarrollan sobre estas tien-azas,  que en supeficie están cubiertas por

un manto areno-arcilloso de 0.70 m. de potencia media.

Termza En la teRaza mas reciente y constituye el lecho adual del

rio Chiilón. Litológicamente está formada por gravas y rodados medianos

distribuidos en una matriz cte arerra fina bien lavada.

b.    Napa ireática del Cono Deyectivo

Las filtraciones que tienen lugar en el lecho del rio Chillón, así oomo en

las Áreas de cultiw del oono deyeáivo,  dan origen a una extensa y

potente napa freática actualmente sometida a una intensa explotación,

para cubrir las neoesidades de bs aseMamieritos poblacionales, oentros

industriales y para el riego de los cultivos durante las épocas en que

descierrcie el caudal del rio.

c.    Características de la napa freátíca.

El área materia de eshadio el acuífero está oonstituido por exdensos y

pofientes depósitos fluviales, en cxayos materiales se desplaza una napa

libre,  a filefies divergentes,  cuyo mayor frente se regístra entre los

kilómetros 1- 20 (Ref. Estudio Hidrotogioo de la Cuenca del Chillon - Ing.
Guillemio Perez  -  INGEMMET.1992),  consideranco una gradiente

hidraúlica media que registra la napa es igual a 411000.

d.    Fuentes de Alimentación de la Napa Freática.-

De estudios anteriores realizados la intierpretación de los diagramas

logaritrnicos,  de los análisis químioos,  de la temperaáura del agua

registrada en diferentes pozos y por la interpretación de las curvas

isopiezométricas, se ha determinado dos fuerrtes de alimentación en el

área cel cono deyer.tivo.

nEWasA
P~do ~acábnFCC 100

M~ 2001
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Estas fuentes son:

Aguas provenientes de las filtraciones que ocumen en el rio Chillón,

y que registran temperaturas de 22° a 230C.

Aguas tibias oon temperatiuras ce 269 a 27°C.  Que afloran en el

Zapallal, confinadas a un área de 6 Kms. de díámetro.  El origen de

esta agua se desconoce, sin embargo, se deduoe que sean aguas

subterráneas provenierrtes de la Cordiilera de los Andes y que su

resurc,encia se debe a corxiiciones estrucWrales favorables.

Como fuerrtes secundarias de alimentación de la napa se considera

las filtraciones que ocuren en los numerosos canales de riego y de

los temenos de culbvo.

e.     Potencia de la Napa Freáfica

La potencia de la napa se encuentra en relación oon el espesor del

depósito flwial. La profundidad es menor har,ia el sur y hacia la línea de

oosta, así, en la parfie sur de la refineria el nivel freático se encuentra a

una prvfundidad de 4.5 m., en tanto que hacia el norte este nivel I{ega a

estar a una pnotundidad mayor de 40m. este débil espesor se explica por

la pro)dmidad a bs oemos Ventanilla

f.     Caracteristicas Hidrodinamicas del Acuífero

Perforaciones por aguas subterránea realizadas en difererrtes puntos del

cono deyediw del rio Chillán y pruebas de bombeo efeckadas desde el

año de 1962 -1997, permiten ooracer la oolumna litológica del acuíferv y

sus principales caracteristicas hidrodinámicas. Estas caraderisticas son:

Permeabilidad:

Que se define como la propiedad de un acuífero a dejar pasar un

fluído de agua sometido a una defierminada carga en el área en

estudio, esta propiedad varia entre 1 X 10"2 a 1 X 10"4 m/ seg.

F.~ deIm~ Amblental RFI.APASA

P~ deAm¡Pliadón FCC 101 Mayo, 2001
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Transmisividad:

Es el producto de la permeabilídad del acuífero por el espesor de la

napa y se expresa en I+A'/ seg-

T  =  K.e

T=  m/seg. x m. =  mZ / seg.

Este coeficierrte varia en el oono deyectivo deI rio Chillón eritre 1x102

a 5x1021 seg., lo cual se oonsidera oomo buena.

Coeficienbe de Aimacenamiento:

Este ooeficiente indica el poroentaje de agua recuperabie de un

acuífero, es decir el wlumen de agua que acuífero puede liberar bajo

la influencia de la gravedad y se e~sa en poroentaje.  Los

diferentes valores obtenidos de eshudios realizados en el cono del rio

varían entre 1 a 6%.

ErhrcUo c~e Irn~rrdo Ambienia! REIAPASA

Proyedo de~tiación FCC 102 Mayn. 2001
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B.   AMENEN-rE óMóGico

1.    Ecosistema

El área de influenáa esta comprendida desde el AA.HH.  Marquez (altura del

Río Chillón)   hasta Vertanilla al norGe de la Refineria La Pampilla,

oomprendiendo los AA.HH.  de Santa Fe,   Morrtecarlo,  Kenyi Fujimori y su

anexo,  Susana Higuchi y Angamos  (sector I y II)  ubicado en el disfito de

Callao, ésta area de influencia es símilar al área de influencia social.

En cxuanfio al área de hftuercia en el ambierrte marino esfie esta comprendido

desde el estuario del Chillón  (al sur oeste de La Pampilla)  hasta La Playa

Ventanilla comprendiendo Nas playas de Marquez, Pampilla y Ventanilla.

a Ecosistema Temestre

Según las caracteristicas que preserrta el área en estudio,  se dasfica

como el piso ecológit;o  °Desierto Desecado Sub tropicar cuya

simbología es ds-S;  esta dasificación esta de acuerdo al sistema de

Clasficación de Formaciones Vegetales del Mundo°  del Dr.  Leslie R.

Holdridge y el NAapa Eoológico del Pení del INRENA (ex ONERN).

Dicha dasficaáón,  geográficamerTte se exdende a b largo del litoral

comprendiendo planicies oostieras y las partes bajas de los valles

costeros, desde el nivel del mar hasta los 1800 metros de altura, en la

que se encuentra ubicada el área en estudio.

El desierto desecado sub-tropical se encuentra desde los 7°40" hasta

los 17°13'  de latitud sur.  Se caracberiza por presentar un clima

extremadamente árido y semi cálido, oon ausencia de precipitaciones.

L.a parte baja de la cuenca del Río Chillón presenta los siguierrtes sub-

sectores :

Area de valle

Pampas Eriazas

oa~ in~o~~ RraPasR

ProyecrodeMrpBadónWC 103
Ma>u, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Pampas y colinas per-áridas

Para este caso particutar,  se encuentra la refineria La Pampilla y sus

alrededores  (área en estudio)  dentrn del sub-sector Pampas y colinas

per- áridas.

b.    Ecosistema AAarino

El ecosistema marino se preserrta segím la siguientes divisiones :

División Bentónica.  Cuya caraderistica es la interrelación de las

especies en el fondo marino ya sea como vivienda,  alimerrto,  etc.,  el

bentos se extiende desde la orilla del mar hasta las grandes

profundidades del mar,  presenta caracteristicas muy variables como

fondo irregular,  fondos fangosos y arcillosos según el aumento de la

profundidad, piedras de tamaños y formas diversas o con arena o restas

catcáneos, etc.

La zona de Reflnería La Pampilla oomesponde a un biotopo de cantos

rodados o guijamo,  la playa es una franja angosta la cual limita con el

ecosistema terrestre ta que presenta desperdicios en grandes caritidades

como botellas,  envases de plástioo, trapos rvtas,  vegetales artastrados

por la comerrte de los rios, etc.

División Pelágica. induye a todas las especies que viven en interacáón

con el agua de mar, caracterizando así al plancton y necton, este ultimo

ausentes en las ultimas evafuaciones realizadas en la zona en esfiudio

Estudio y Verificación de Impacto Biológico y establecimiento de Línea

base).

E~k~o~J~ nEtaPASA

Pioyecto deAmpltaaldn FCC 104 M~ 2001
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2.    Flora

a.    Flora Temestre

La vegetaáón silvestre o naturai en el área de estudio se presenta

escasa,  casi nula,  induyendo las áreas circundantes que induye a los

Asentamierrto Humartos identificados.

En cuanto a las especies encontradas en la zona de influenáa (desde

Marqués hasta Ventanilla)  se observaron algunas especies de tipo

alimerrtício como maíz (chala y Grano),  camote, ftijol, zapallo, algoaón,

tomate, alfalfa, hortalizas varias y papa. Entre los frutales prBdominan tos

cultivas de vid , manzano, palto, melocotiones, plátano y caña de oomer,

y entre las especies forestales hay los jardines de algunas las viviendas

con espeáes como croto, caucho, grass y girasol.

En el punto D este capihalo se describen las áreas forestadas por

RELAPASA.

b.    F1ora Marina

En cuarrto a la flora acuática de la zona de playa de La Pampilla y

Ventanilla,   se iderrtfico 2 dasficaáones de Fitoplancton,   oomo

Diatoneas y dinoflagelados.  F_stas a la vez también presentan varias

especies dentro de su grupo y dasfica~.

3.    Fauna

a Fauna Terrestre

Este componente debido a la ubicación,  la geografía,  la falta de

precipitación y la profundidad de la napa freática de la Refinería, limitan

el desarrollo de la vegetación lo que influye en el desamollo de la fauna.

Fsfidio cde ImpruloA»rbiental RELAPASA

Pvyedo deAmpliaddn FCC 105 Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Destacan entre las especies enc:ontradas los mamíferos como los

roedores y los camívoros; en cuarrto a las aves están las golondrinas, las

palomas, enfie otras; y los reptiles pnopios de la zona.

b.    Fauna Marina

Dentro de la fauna marina se han identiñcado las especies que se listan

en la Tabla 45.  Se debe notar que hacia el lado sur de Refinería La

Pampilla uno de los principales aportantes de contaminantes hacia el

mar proviene de la desembocadura del ño Chillón,  más al Sur se

encuentran también pesqueras y otras industrias químicas que

descargan sus efluerrtes hacia el mar.

Tabla 45. Fauna Marina

Especips:Biológicas =Otras; éspecpiá ti(ó_ lóglcasi~rnó ~
u-

Pinnotherelia laevigata Calanus australis
tdereis sp.

Dadayiella garúmides

Dolidum sp

Eucalanus inesrrnis

Eucalamus mucronatus

Euphasia mucronata

Euutirúinus simiGs

Helicotomela longa

Patacalanus sp.

Fuente : Irniertario de especies - SGS Eco Cana

Fs~ de ImpadoAmóiertal REl.4PASA

Proy+edo deAmpltaddvrFCC 106 Mayn, 2001
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C.   AMBIENTE SOCIO-ECONOMICO Y CULTUF2AL

El Diagnóstioa del ambiente humano, es un aspecfio indispensable en el proceso de

evaluación de impacóo ambiental. Dentro de esta caracterización se describe y evalúa

la realidad socioeoonómica y culturat del errtomo donde se piensa desamollar el

proyecto de Ampliación de la Unidad FCCen Refineria La Pampilla. Con la finalidad

de identificar los posibles impactos ambientales que resufte de su irrteracxión oon el

metlio.

Las proyecciones demográficas se han realizado en base a los datos estadísticos del

INEI de 1993 (crecimierrto pobfaáonat).  Para ta proyección al 2000 se considero el

método de cxecimíento geométrico del INEt, y una taza de crecimiento de 3% anual.

Las demás estadísticas y caracteristicas no puelen ser trabajadas oon proyecciones

fijas; debido a que su aumento depende de aspedos que son variables (eoonómíoos

y sociales). Para poder realizar su proyeaión se necesita el desarrollo de un estudio

eSPecifioo Y a largo plazo.

1.    Area de Influencia

El área de influencia se ha establecido tomando en aaenta el aspecto social, el

cual se basa en las caracteristicas de los grupos humanos,  las actividades

económicas y manifestaciones cuthirales desarrolladas en un espacio

especfico.

El ánea de influenctia abarca al AA.HH. Marqués (distrito del Callao Cercaco) y
Ventanilla (por los berreficios que puede rec;ibir todo eld~); priorizando para

esbe último los AA.HH. más oer+canos a la refínería los cuales son:  Santa Fe,

Montecarlo, Kenyi Fujimori y su Anexo, Susana Higuchi y Angamos (Sector I y

II).  La mayoria de estos asentamierrtos humanos se han corrformado en la

década del 90,  tal como se puede fácilmerrte deducir por los nombres

adoptados.

Se identificaron registrns socioeconómicos sólo para los AA.HH.  :  Marquez,
Susana Higuchi, Kenyi Fujimori y Angamos (I y II sector).

E~a& v,~ nEWasA

P~deAmpliadón FCC 107
Mayo. 2001
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2.    Estilo de Vida

El idíoma predominante que habla la población es el casteilano en un 909%, e1

resto se manfiesta en otras lenguas c:omo el quechua.

La religión que profesa la población residente es la Católica representando el

80% de fieles, evangéliCa 15 % y 5% oÚas.

Las personas que son convivientes representan ei 30% de la población del

área de inftuenccia; mierrtras las personas que son casadas Ilegan al 20% y los

softeros representan el 359/o del total.

3.    Aspectos Demográficos

a.     Población

La población total del distrito de Ventanilla, registrada en el último oenso

oftcial es de 94 497 habitantes,  siendo su proyección al año 2000 de

116231 habitantes.  Para la proyección se empleo el método de

crecimierito geométrico,  con una tasa de cxecimiento de 3%  anuat.

Estando representada por e143.4% del genern femenino y el 56.6% por

el genero masculino.

La población registrada y proyectada de los AA.HH. cercarros es :

z 1..:~;     

k=~~~~Añó EÍ~iA:HH:;A~rqüei;.:AA.HH:Ang~ños:(1-0}r Füpmóri:: ~Sus~a;Higudd :
R_s'~.  _    t::l\? i.   1' S' wẁ"`  _ a>.,Y,

1993 11980 6197 1233 1456

2000 14735 7622 1517 1790

Fuente : INEI -1993 (proyectado)

El total de la Población al 2000 en todos los AA.HH. es de 25664 hab.

En los AA.HH. del anexo de Kenyi Fujimori,  Santa Fe y Morrtecarlo la

población varia de 1000 a 1 500 personas, para cada uno. Esto debido a

que e>dsten viviendas vacías,  donde los propietarios no residen de

manera permanente.

derM~an,n~ n"asA

Proyecto deAr»pliacidvrFCC 100 Mayo. 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



000138

SOS SGS Eco Carev 0

c~ III vao~ de m rfiaeaa~

b.    Migraciones

Ventanilla ha recibido desde muchos años una corriente migratoria de

gente de las zonas vecinas, que Ilegaron en busca de tr-abajo, debido al

buen dima y oportunidades para formar hoganes se quedaron de manera

estable; sus hijos ya son chalacos formando también nuews hogares.

En las últimas décadas han Ilegado numemsas familias de bs siguientes

lugares:  departamentos de Ancash,  Ica,  Lambayeque y Ayacuchw,

también de algunas provináas de Lima (Cañete, Huarat y Huacho) y por

úttimo de distritos como Cercado del Callao, La Victoria, Rimac, Cercado

de Lima y Breña.

c.    Composición de la Población

El área de influencia esta compuesto por los gnapos poblacionales

mostrados en la Tabla 46.

Tabla 46. Composición de la Población al 2000

ss  :

DeJá'Á~nórés. Dé.S á 15 164 De
t'1...?   dé'1~año:'~

Ventanilla (Distrito) 3248 12348 24727 69391 2825

Marquéz 343 1112 4036 8953 290

Angamos (I-II) 199 873 2109 4317 123

Kenyi Fujimori 53 192 266 999 7

Susana Higuchi 63 220 367 1123 18

Fuente : INEI -1993 (proYe~)

Podemos observar que e)dste una gran cantidad de niños, siendo esta 1a

población más sensible.

La población de los AA.HH.  del Anexo de Kenyi Fujimori,  Santa Fe y

Montecario tienen una población con mayor carrtidad de niños,  estos

representan el 40% del total, y en segundo lugar los jóvenes representan

el 30% del total.

E~ de ~onEt.PAS4
ProyeaodeM,ptiaciónFCC 109 Mayo, 2001
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a Organización Social

El crecimiento demográfico a nivel disfiital y la inmigración de la

población, ha propíciado !a formación de aserrtamiento humanos; lo que

ha conllevado a que las personas se agrupen en organizaáones sociales

de base para satisFaoer sus necesidades de bienestar social;  estos

grupos,  tanto de hombres y mujeres han enfbwdo desde su óptica la

problemática del distrito organizáridose en dubes de madres,

wawawasis,  comedores autogestionarios,  comifiés de vaso de leche,

junta de vectinos y otros. Siendo sus representantes sólo los presidentes

de la asociaáón de vecinos y sus dirigerrtes; estos toman las decisiones

que involucren el buen desarrollo ce los grupos humarios presentes.

b.    Clases Sociales

En base a la capacidad económica poderros distinguir un grupo social,

que se calficaria oomo gnipo de riivel bajo, que se distingue por algunas

caracteristicas como son:

Desde el punto de vista económico y cultural (en su sentido

educativo) son limitados. Podemos situar en este grupo a:

Personal que laboran en aetividactes de diversos servicios

sueldo mínimo)

Obreros de industrias manufactureras

Pequeños comerciantes ambulantes.

Desocupados, que sólo realizan trabajos eventuales.

Generalmente sólo han Ilegado al nivel educativo primario y

secundario.

Podemos afirmar que e180 % de la población activa pertenece a

este grupo.

Fsha~o delnapar.~toAmbiental REIAPASA

Proyecto deAmfplt~FCC 170 Mayp, 2001
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5.    Aspectos económicos

a Población Económicamerrte Activa (PEA)

A continuación preserrtamos los valore.s apro)dmados de las condiciones

de actividad dentro del área de íniiuencia. Ver tablas 47, 48 y 48.

Tabla 47. Condlciones Económicamente Acüva

5~. y12-•~'    Z `i~

PEA 100%

PEA OCUPADA 91 %

PEA DESOCUPADA 996

Fuerrte : INEI -1993

Tabla 48. Condiciones de actividad de la Población del Area de Influencia

Directa

Cóiidicióñ_de;¢cüyiilád¡ _   Márqüez  .~Angáir~os Ke~n:~F'~~ ;r Süsáná
z•..-_?-

PEA de 6 a 14 afios 85 38 7 4

PEA de 15 y más años 3 943 1965 534 594

Oc~ 8996 9196 94% 9696

Desocupados 11 % 9% 6% 496

Fuente : INEI -1993

Tabla 48. Distribución de la Población por AcüvGdad Económica

5,._

dád'Éconorriicá:-'i4divl

Ventanilla (Distrito) 929 7 788 18 250

Marquez 115 1 124 2018

Artgamos (I-II) 41 491 1069

Kerryi Fujimori 14 153 280

Susana Higuch 12 165 316

Fuente : INEI -1993

La Población Eoonómicamente Adiva  (PEA)  del disfito de Ventanilla

equivale al 35% de su población total.

Fshxiio de ImpoctoAmbie~ta! REL9PASA

Proyráo deAm¡pltadón FCC 111 Muyo, 2001
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En cuanfio a los asentamientos humanos los más representatiws oon

relación a la PEA son Marquez y Angamos,  debido a las siguientes

caracteristicas:  ser los antiguos,  rriejor organizados y establecidos,

cuentan con mejores senriáos e infraestructura urbana desamollada.

Dentro de ta PEA de 6 años a más,  la ocupación que predomina está

representada por.  trabajadores no calificados,  peones,  vendedores

ambulantes y afines; empleacos, trabajadores de servicios personales y

vendedores del comercio y mercado.

La actividad económica puede represerrtarse de manera general en 3

sectores principales: extracáái, transformación y servicios.  Siendo esta

última la más representativa,  esto se jusüifica por que la mayoría de

personas laboran irtdependientemerrte, debido prinápalmerrte la escasez

de trabajo (crisis actual del país).

b.    Actividades Económicas.

Ventanilla posee grandes zonas industriales y áreas para habilitación

urbana,  por lo que atrae y genera el desamollo de diversas acti~es

económicas.

Las actividades económicas más representativas son: La Zona Industrial

y Comercial de Verrtanilla,  La Estaáón Cuarerrtenaria de SENASA y el

Parque Industrial del Callao, Actividades pesqueras, La Cerrtral Térmica

de Ventanilla y el parque porcino, donde en el año 1999 se realizó una

campaña para su erradicación y mejoramierrto de las condiciones

ambientales;  en coordinaáón con la Policía Eoológica y oon apoyo de

Cordelica.

También cuenta oon otras actividades económicas a misma escala como

restaurantes,   panaderías,   bodegas,   tiendas comercáales,   grifos,

farmacias,   peluquerias,   hostales,   peñas y discotecas,   mercados,

oompañías de transporte,  carpinterias,  talleres de metalmecanica y

comercio ambulatorio.

E~ delmpacto~iental REL4PASA

P,byedo deAwltaatón FCC 112 Mayo, 2001
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En los asentamienfios humanos sólo se auerrtan con mercados,

bodegas, panaderias, atgunos talleres, y ambulantes.

6.    SeMCÍOS

Diversos indicadores manfiestan las caraderísticas de los servicios soáales,

considerando como más representativos: salud, educación, vivierda, senvicios

básicos.

a.    Salud

El disfiito de Verrtanilla cuenta oon un Centro Médico Central y una

decena de unidades médicas distribuidas en los AA.HH. En cuarrto a las

enfermedades que se manfiestan dentrv del árBa de influenáa,  se

identiflcaron las enfermedades bronoo-pulmonares,   alérgicas y

gastrointestinales,  siendo la población más afectada los niños y

ancianos, el prirnero en mayor proporción.

En los Asentamientos Humanos del área de iMiuencia fienemos.

Los AA.HH. Santa Fe, Morrtecarlo, Kenyí Fujimori y su Anexo, y Susana

Higuchi no cuentan con posta médica, los mismos que se atienden en el

centro de Ventanilla y Angamos.

Las principales enfermedades generadas por la escasez del servicio de

agua y desagüe son la fiebre tifoidea,  infecciones a la piel,  el oolera,

diamea y parasifiósis.

El AA.HH.  Angamos si cuenta con un Centro de Salud,  al igual que

IVlarquez, estos Ilevan el mismo nombne.

b.    Educación

En el área de influencia, por tener el 40 °k de población menores de 18

años,  crea una gran demanda de servicios educativos,  e)ástiendo un

oa~ r~~at~,rat xF-raPasA

Pm},ecrodeAmpliacidn FCC 113 Maya, Zool
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déficit de inñaestructura modular en la educaáón pre-Inicial, distribuidos

en los difererites AA.HH.

Nivel de educación

Ventanitla se caracrteriza por tener el siguienfie nivel educativo, según

registros socioeconómicos del INEI. Ver Tabla 50.

Tabla 50. Nivel de Educación del Dlstfito de Ventanilla

NiV~IdB~Edúcació~Y i.   jé•  ' c'~li  '    éz: 'c'-c:tS:1.~   r..:`~.:

Primaria 29%

Secxmdaria 35.2%

Sup. No Universitaria 8.6%

Sup. Universitaria 5.8%

Fuente : INEI -1993

De acuerdo a la Tabla anterior se deduce que la población que tiene

secundaria completa representa el 35.2% de la población total del

distrito. Los que culminaron sus estudios universitarios representan el

5.8% y los que estudiaron una camera técnica o corta y culminaron

sus estudios oonstltuyen el 8.6qo.

En auanto a!os AA.HH. la mayoria de estudiantes esta cursando su

educación primaria y secxandaria,  esto tiene retación directa con la

población de niños y menores a 18 años,  !a cual es la más

represertativa. Ver Tabha 51.

Tabla 51. Nivel de Educación en el Area de Influencia Directa

xir.,r.  ~
Nivel,fduca~..   Márquez:;_,  Angá~iiós:   Káiiyi

a n~'

Sin rrivel 3.5% 3.596 4.2% 5.496

Imcial Preescofar 2.8% 3.096 2.8°6 2.0%

Prímaria 34.8% 32.2% 26.5% 27.7%

Secundaria 40.2% 36.596 39.1% 39.1%

S~or 7.8% 8.8% 8.6% 796

Fuenbe : INEI -1993

Eshedio áe LnPado ~ienta! RE7.4PASA

Pwyeero deAmplradórr FCC 114 Mayv,lAO1
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En Ventanilla extisten ceritros educatiws,  pero no fiodos los AA.HH.

han sido beneficiados oon este servicio.

Los AA.HH. Santa Fe, Morrtecarlo, Susana Higuchi,  Kenyi Fujimori y

su Anexo no cuentan oon oerrtros educatiws;  teniencto que ir a

estudiar a colegios ubicados en obas zonas como en la Ciudad

Satélite, Ventanílla Alta y Angamos.

En el AA.HH.  Angamos e~e el C.E.  5088,  también un CEIP

Portadores de la Luz y el CEO San Pablo de la Cruz, auspicjado por

Foncodes. El AA.HH. Marquez tambíén cuenta oon colegios.

c.    Vivienda

El número total de vivierxlas en Ventanilla,  según el último censo aficial

es de es de 25 443, además se oonsidera un promedio de 4 personas

por hogar,  pudierxio estar canformada una vivienda por más de un

hogar. Las viviendas axapadas con personas presentes Ilegan a 22 739.

Con respecfio a la tenencia de ta vivienda,  considerando sólo las

ocupadas tenemos que et 2.5  %  son alquiladas,  viviendas propias

58.7%, y oCUpadas de heCho el 28.6%.

En cuanto a los AA.HH.  sus caraderisticas se resumen en la siguiente

tabla:

Tabla 52. Tipos de Vivienda en Area de Influencia Directa

Yiviéridá AAarqiiez Susañá FC

Yaiendas 2463 1710 535 520

Hogazes 2509 1564 466 518

Propia 1773 1140 67 7

Alquilada 36 9 1

Oa~ de hecho 422 234 389 493

Otros 150 3 157

Fuente : INEJ -1993

Fstudto delmpacloAmb~ RE7.APAS.4

Proyecto deAmpltaddn FCC 115 Mayo, 2001
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Como podemos obsenrar la mayoria de las viviendas son prvpias,  y

tierren un antecedente fuerte de haber sido ocupadas de hecho

previamente.

En cuanto a tos AA.HH.  restantes Montecarlo,  Santa Fe y Anexo de

Kenyi,  presentan viviendas precarias.  En la actualidad están utilizando

planchas de maderas armadas, las cxaales recién han salido al mercado,

y son más rentables que comprar calaminas y otrv tipo de prefabricado

común.

d.    Servicios Básicos

Dentrv de los senricios básioos de la vivienda, podemos caracterizar !as

fornas de abastecimiento de agua,  servicío higiénivo conectado y

alumbrado eléctrico.

El distr~ito de Ventanilla presenta las siguierrtes caracteristicas:

El abasteámiento de agua:

Red públiC2 36.6%

Pilón de uso público 22%

Pozo 3%

Camión cistema u otro 36.5%

Otros 1.9%

Servicio higiénico conectado a 120 viviendas :

Red pública 33.1 °k

Pozo negro o ciego 37.8%

Sobre acequia o canal 1%

Otros 0.4 %

Sin servicio higiénico 27.7%.

Del total de viviendas sólo el 65 % dispone de alumbrado eléctrico.

En auanto a los AA.HH. del área de influencia tenemos las siguientes

caracteristicas.

n",4sA

Pro}aecto de.9mplfacidn FCC 116 Mayn, 2001
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Tabia 53. Servicios Básicos en Area de Influencia Directa

t  • ~   

Sérvidod̀e  ~   Servicio::,-   yÁlumtiradó:;:
Senridos Básicos,  , f::~Sen wÉléctricóZ,: _

Marquez Si Si Si

os I-II Si Si Si

Ke  ' F~  Anexo No No Si

Susana Higuch No No Si

Santa Fe No No Si

Montecario No No Si

Fuente : INEI -1993

e.    Aspectas Cutturaies

No se iderrtíficaron monumentos históricos o arqubctónicos,  tampooo

restos arqueoló~_s~enlosal~  más pró~mos a RefineriaJ..o,
Pampilla.

Según el Instituto Nacional de Cultura,  los recursos de patrirrronio

cufturales más cercanos se ubican en la zona Sur-Este oon el complejo

arqueológico El Paraíso y Chivateros ubicados oerca al rio Chillón y

Pampas de los Pemos.  En esta zona se manfiestan costumbres tipicas

profundas por parte de los grupos humanos,  nealizando kermeses y

fiestas patronales  (yunzas),  además de actividades criollas como

polladas y parrílladas, sobre todo en Marquez y Angamos.

f.     Nias de Acceso y Transporte

aste un flujo vehicular irrtenso en la autopista Ventanilla,  por donde

cin,ulan vehículos privados, públioos y de carga pesada.

Las principal vía de acceso a la zona ds estudio es la Autopista a

Ventanilla por la cual circulan las siguientes empresas de transporte:

ETSAMPSA,   ETMINSA,   Liverrtur S.A.,   ETSECDISA,  Sol y Mar,

Vencasa, C.T. Aries, E.T. Marcos SA., Roma I, ETPEVENSA y Génesis.

E~ deIn~vAmbr'enrat RE[APASA
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En cuanto a los AA.HH.  Santa Fe,  Morrtecarlo,  Susana Higuchi,  Kenyi

Fujimori y Anexo, no cuentan con vías pavimentadas, exástiendo un atto

índice de material particulado por el polw levantado en las vías sin

pavimento, y en general todas sus áreas libres son de tierra, por haberse

instalado en las faldas de las lomas.

Los AA.HH.  Marquez y Angamos (I-II) presentan vías pavimentadas en

sus avenidas, pero tienen algunas calles sin pavímentar; siencfo estas en

menor pivporc~.

7.    Participación Ciudadana: Encuesta de Opinión

Una de las formas de partiápación ciucfadana es conooer la opinión de las

poblaciones del errtomo de la zona del proyecto que pueden estar de algún

modo inwlucradas directa o indirectamente con cualquier impacto que pueda

generarse del prvyecto.

El objetiw de esta encuesta de opinión es la de reooger apreciaáones

generales de manera cualitativa de los impactos actuales que puedan ser

percibidas y las espectativas a futuro.

El manejo estadístico de esta encuesta no es justfi,able debido a que no

existen los Térmínos de Referencia del grado de Participación Ciudadana en

los Estudios de Impacto Ambiental, ni los alcanoes del mismo. Sin embargo es

válido desde el punto de vista cualítativo para conocer de qué manera está la

población siendo invotucrada con los problemas ambientales de su entomo.

Esto también permite que la irrtemetación de fa Empresa con la poblaáón sea

más estr~ y evita apreciaciones subjetivas negativas sin oonocimiento.

a.    AAetodología Empleada

Las consuftas se realizaron mediante encuestas.  Las entrevistas se

efectuaron de manera directa y en foima esaita,  estas encuestas

relacionan a la Refinería y su iMiuencia oon respedo a su entomo.

E~ & rn~oarnbí~ nEt.APAsA

Pro~de~tt~FCC 11a Mayo, 2001
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Además se aprovecho la encuesta para levarrtar datos de caracter social

y cultural;  los cuales han sido insertados en los purrtos anteriores,  esto

nos peRnite oonooer la situación achaal de  !os grupos humanos gue

residen cerca a Refineria La Pampiila.

Las oonsultas fueron dirigidas principalmente a pobladores que residen y

laboran de manera permanerrte dentro del área de irifluencia definída

sólo los AA.HH.  cercanos).  En casos en donde no se encuentre

residentes,  se consideró a trabajadores evG~les y transeúntes que

residen particularmente en el disfito de VerYNanilla.

Se ha bomado un universo de 40 personas para las encuestas erifocadas

en los AA.HH.  :  Marquez,  Angamos  (I-II),  Kenyi Fujimori y su anexo,

Susana Higuchi, Santa Fe y Morrtecarlo.

El cuestionario de la encuesta consta de seis preguntas que se aijunta.

a

o de ~Ambre.,rar IZEIaPA,sA

crode~Nación FCC 118 M~ 2001
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CUESTIONARIO DE CONSULTA CIUDADANA

1.- ¿ Tiene algím conocimiento o información de las aociones que se reali7an en La

Refineria La Pampilla?

2.- ¿ Qué tipo de molestias cree Ud. que causa la Refinería La Pampilla7

3.-¿ Que tipos de enfermedades se manifiestan en la zona 7

4.- ¿Cree Ud que alguna de las enfermedades registradas, se deba a la actividad que

realiza La Refinerfa La Pampilla7

5.- ¿ Qué beneficios recibe los lugares aledaHos por parte de la Refineria La Pampilla ?
Por ejemplo oferta laboral

6.- ¿ La refineria La Pampilla ha contnlsuido con la conservación y mejora ambiental de

su entomo?

SI (  ) NO (  )

Ereeedío delmpactoAmbiental REIAPASA
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b.    Resultados de la Consulta Pública

Luego de realizar las encuestas se tabularon fiodas las respuestas por

ceritro poblado;  obteniéndose información homogénea,  por tanto,  el

análisis de esta informacibn-se desamolló considerando los AA.HH. en su

conjunto.

Los pobladores manífestaron que conocen las actividades que

realizan en la Refineria La Pampilla,  respecto a la producción de

produdos de oombustibfes.

Entre las molestias identificadas con relación a la refineria,  bs

pobladores de la zora del AA.HH.  Santa Fe manifestaron la

presencia de malos olores en fechas no defmirlas.  Aunque no

pudieron afirmar el tipo de olor y que puedan provenir directaFnente

de las operacrones de plarrta.

Los pobladores manifestaron que las enfermedades preserrtadas no

pueden ser atribuibles a las operacctiones de Refineria La Pampilla, ni

a cualquier otra actividad de tipo industríal.  Estas se deben a las

r,ondiciones de insalubridad en las que viven y a la falta de recursos

para poder acceder a mejores servicios.

En wanto a la oferta laboral,  los pobladores maniFestaron que no

ofrece vacantes o puestos de trabajo.  Esto es justificable si

consideramos que para los trabajos en Refineria generalmente se

requiere de personal calficado.

La muestra es suficierrtemerrte representativa si oonsideramos que la

población total del área encuestada es de 25664 hab.

Como oondusiones generales podemos decir que las poblaciones

más cercanas a Refineria, que se encuentran principalmente en los

Asentamierrtos Humanos al norte de Refineria,  se han formado

recieritemerrte,   sus pobladores son ce un nivel de cultura

refativamente bajas cuyas apreciaciones respedo a cuestiorres

ambientales son limitados, y por tarrto,  ceben tomarse siempre con

cautela.

E~o&~o~t~ R".4sA

ProyectodeAmpliaclónFCC 121 Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



0001.51

re r=[3s SGS Eco Care

W. Doa~ de laU~~

D.   CONTRIBUCIONES DE RELAPASA EN ASPECTOS

MEDIOAMBIENTALES

Refineria la Pampilla como paróe de su política medioambierrtal está contribuyendo

efectivamente en la mejora de su entomo fisico, biológico y social.

A continuación se indican en forma breve los aspectos relevantes real'izados:

1.   RELAPASA ha auspiáado el Pre-Diagróstioo Ambiental c!e los  "Humedales de

Ventanilla°. Cuyas caracteristicas principales son:

Estas humedales han sido dedarados como Zona de Reserva Ecológica

según Acuerdo de Consejo N° 016-98/AADV-AL el 26.06.98. El trabajo fue

ejeaatado por especialistas del Instituto de Investigación de la Facultad de

tngenieria Geográfica y Ambierrtal de la Universidad Federico Vllarreal.

La necesidad del estudio fue planteada arrte la urgencia de desarrollar un

plan de recuperaáón ecológica por el amojo de basura e invasión de

asentamierrtos humanos.

El área de estudio se ena.entra ubicado en la parte centro ocádental del

distrito de Verrtanilla,   Provincia Constituáonal del Callao,  e la

coordenadas y las coo en as son

266,520 E y 266,894 E.  Su supeficie originalmente alc,anzaba las 1500

Ha siendo reduáda en la acbualidad a 283 Ha.

En el Iriforme,  las zonas de vida se han dasficado en Colinas,  Hídrófila

Humedal y Litoral Marino. Las lentes de agua ocupan un área de 8.6 Ha

distribuidas en supeficies de 7.1 y 1.5 Ha.

En este ambiente se ha ideritificalo, en la Zona de Colina, entre oóvs el

Cemícalo Americano,  el Gallinazo Cabeza Negra,  Lechuza de los

Arenales, Búho y la Lagartija de Anenal. Para la Zona Hidráfila Humedal,

se encuentran Patos Ala Blanca,  Pato Rana,  Garzas Blancas,  Haloón

Peregrino y adicionalmente el camarón oomún  (que habiendo sido

insertado se ha adaptado muy bien).  Para el Litoral Marino destacan el

E~ ~ ~do .v»b~~ RUaPasft

ProyedodeAmrpliadónFCC 122 Mayio, 2001
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Piquero Común,  la Gaviota Andina y el Pelícano Peruano.  El estudio

resume 35 espeáes migratorias y 11 especies florales.

2.   Reforestación del Parque Cívico de Verrtanilla.

Este Parque está ubicado en la Calle 1 de la Urbanización Satétite.  Se

convirtió más de 6000 m2 de tierra en un área vende,  que cuenta con

anfiteatro y área de esparcimiento, y recxeación familiar.

3.   Reforestación de áreas aledañas de Refineria. Las ár+eas son:

Cemo Este - estación de policía 140,000 m2

Cerro oeste - parte posterior 130,000 m2.

Berma Central 75 000 mZ

Areas verdes derrtro de Pampilla 608 m2 aprox

El mantenimiento de las áreas verdes lo realizan empresas contratada por

RELAPASA.  Se emplea riego tecnficado con control manual en la zona de los

cems y derrtro de la rsfineria.  El agua de riego es proveniente de los poz,os

subterranaos (2 del rió Chillón).

Para el marrtenimíerito de estas áreas se cuenta oon un total de 21

personas dis#ribuidas en las diFerentes áneas.

La forestaáón de las áreas verdes se han real'izado oon varias especies

forestales que se han adaptado al ambiente mejorando el aspecto visual

de la zona.

4.  Actividades de Proyección Social a la Comunidad

La donación de equipos de informática al Obispado del Callao y a la

Municipalidad de Ventanilla.

Apoyo a instituciones educativas de Lima y Callao.

Habilitación cfe módulos de áreas verdes en los oolegios del distrito de

Ventanilla para promover el cuidado de las áreas verdes entre niños y

jóvenes de la comunidad.

E~odev,~ amn¡~al xEiaPasa

Royedode~JinddnFCC 723 Mayo, 2001
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Las acáores ejea.tadas responden a la política de proyeoción social

plasmada en el Plan Social de Apoyo al Entomo, diseñado sobre la base

de un diagnóstico de la realidad del distrito.  Este ptan se Ileva a cabo en

coordinación von insUtuciones representativas como la tVluniápalidad de

Ventanilla,  el Obispado del Callao,  eMre otras instituc;iorres públicas y

privadas de la comunidad.

5.- Auspicio en la campaña  "Limpieza de Costas" que se realiza anualmente en el

mes de setiembre para limpiar las playas del lifiorat.

la

lo

F~cdeb„~o~tarrc,t nEMPASA
Pmyedo de~aclón FCC 124
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Todas las actividades involucradas en el desarrollo del proyecbo, desde las etapas de

construcción, operación y gestión, generan efecfios de algún grado en el medio físico,

biológico y humano. Para errtender el efecCo de los impactos es nec:esario identificar

los oomponentes ambientales;  cada uno de esfios contiene diversos atributos que

permiten predecir y evaluar los impactos.

La predicción y evaluación de impactos pobenáates se sustenta en la capacidad de

anticipar la ocurrenáa de estos en base a criterios bécnicos y experienáa de los

profesionales.  Para la identifxación y evaluación de impados se ha utilizado una

matriz causa - efedo donde se realiza una interacáón de las aáividades del proyedo

versus los componentes ambientales.

La matriz de interaoción de ímpactos está desarrolfada en base a las

recomendaciones del Counál of Environmental Quality (CEQ) que asesora al National

Environmental Policy Act  (NEPA)  en la preparación de Reportes de Calidad

Ambiental en los Estados Unidos.  Asimismo,  se ha tomado c.omo refenercia

complementaria la Guía del NEPA para desamollo del EIA.

Asimismo,  se adoptaron los lineamientos generales establecidos en la Guía para

Elaboraáón de Estudios de Impacto Ambierrtal del Sub Sector Hidrocarburos del

Ministerio de Energía y Minas.

A.   COMPONENTES AMBIENTALES

Cada oomponente ambiental está definido por los atributos que lo caracterízan y

mediante los cuales se pueden evaluar los impactos. En el ANEXO 11, se definen los

atributos de cada oomponente ambiental que se indican en la Tabla 54.

uo ~ 1»~.~~,rar nEraPasA

dnde~liadón FCC 125
Moy+o, 2001
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Tabla 54. Componentes Ambientales y sus Atributos

rr

Cómpóñéñtes i4mbiéñtáles
t tF

K ti..

Atmósfera Meteorologí a

Calidad de Aire

Ruido Ambiental

Suelo Contaminación del Suelo

Pgua Agua Subterránea

Agua Marina

Calidad de ua

Ambiente Biológico Fauna

Flora

Ambiente Socio - Económico y Aspectos Económicos:

Cultural a) Empleo

b) Ingresos y gastos públicos

c) Consurrw Per cápita

Aspectos Humanos:

a) Necesidades Comunitarias

b) Salud Ocupacional (Enfermedades Ocupaáonales)

c) Seguridad Industrial (Lesiones, Accidentes,
Incendio/    losión, Fuga de Gases

Otros Recursos Naturales (fósiles)

B.   IDENTIFICACION

Para la identificación de impacbos se util¢a una matriz de interacáón de componentes

ambientales y las actividades del proyedo.  Para calficar el grado de impaáo se

utilizan los aiterios siguientes :

Crifierios cie Ponderación de Impactos

El sígno implica que es un impacto negativo y afecta al medio ambiente en

fonna leve, moderada o fuerte.

El slgno (+J : implica que es un impacbo posiüvo para el medio ambiente sea

en forma leve, moderada o fuerte.

Estudio deIm¡pacloAmbientaJ
7~

REZ4PASA

Pro}aeatodeAmrpliacláár~FCC Mayn 2001
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Impacfio Leve  (1)  :  Es aquel impacto que no es signíficativo y no afecta

mayormente al factor ambiental respedivo.

Impactn Moderado  (2)  :  Es aquel impado que sí puede tener un efecto

considerable sobre el componente ambiental

evaluado.

Impacto Fuerfie (3)  : Se considera un impacto con efectos de primer oden,

bastante sígnficativos.

Sin algno Se considera que no tiene ningún efecto relevante al medio.

P0n&~s
s

a.._. zL.,

I áCfO áÜVO

I áct0 rroÓ8fád0 n 8ÜV0 2

I aáo teve negabvo 1

Ningún ímpacto

I aáo leve posiuvo 1

Impacto moderado posiüvo 2

I acto fueite o 3

Por conveniencia de trabajo en la hoja de cálculo los impactos positiws no

Ilevan sígno en la matriz.

1.    Iderrtificación de Impacíos

Los impactos se han idenüficado para cada componente ambierrtal de acuerdo

a la Descripáón Técnica del Proyecto respecto a los componentes ambierrtales

descritos en la Línea Base.  La pvnderacüin de impadvs se ha estimado de

acxuercfo a la e›periencia de los profesionales participante y a ta magnitud de

ias vperaáones que irnvlucra el Prvyedv de Ampliación de FCC respedo at

medio ambiente en general.

La calficación de impactos definen conceptos principales de impactos directos,
indirectos y acumulativos.

F_shedio de ImpacloAnrbtental REIAPASA
p,ny+ecxodeAm~FUC 128

Mayn, 2001
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Impactos Directos.  Son causados por una aa~;ión específica y oc;urren al

mismo tiempo y lugar de una aoción.  Por ejemplo, el deterioro de cultivos por

causa de la emisión de gases y partículas prooedentes de un proceso

industrial;  la erosión resultamte de una escomentia de un área recientemente

limpiada para una construcción nueva.  Los impactos directos también se

denominan impacóos primarios.

Impactos Indir+ectos. También se Ilaman impados secundarios. Por ejemplo,
ocumencia de enfermedades en una población,  oomo consecuencia del

consumo de pescados o mariscos contaminados por efecto de la descarga de

un efluente industrial.

Impactos Acumulativos. Se nelaáorca con el impacto incxemerital de la acción

cuando se agrsga a otras acciones pasadas, presentes o futuras previsibles.
Pueden nesultar de acciones individuales menones o acáones inocuas que

coledivamente pueden ser signficativas cuando se de.samolla en un periodo

largo.

A continuaáón, en la matriz de impactos se ponderan los impactos resuttantes

del Proyedo de Ampliación de la Unidad FCC.

E~ de ~ . vnb~ R",4SA
P~ade ~t;~ FCc 129

M¿DAP~ 2001
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3
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c

M

Q á~cD
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D
Una celda wc íe sin ~m no dsne Im
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Ruido Ambhttal 2 1 1 1ó a
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a
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ua Subtemnu 1
ca

ua Merina 1 1
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ns a
Ifdad de AQua 2

D C
Ci-
CD Flore

z á á
ID J2 auna

d y
spectos Económlcoa

2 u Empko 1 2 1 1 1
a

0~ b) Ingresos y yutos púbNcos 2 2 1 1

E c) Consumo Per Cápita 1 2 1 1 1 1 1

Ú spectos Humanos

2

Necesldades comunitarlos 1 1 1 1

b) Salud Ocupaclonal (Enfermedades OcupaclonaNs y 2 2 Z 1 1 1 1 1
omunes) 0
j Seyurldad Industrial (AccldQntes, IncendiofExploslón,

Fu a de
2 Z 2 Z 2 0
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O
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C.   EVALUACION DE IMPACTOS

1.    Eíapa de Construcción

a.    Impactos a !a Atmósfera

Las emisiones de particulas por rotura de pavimento y movimiento de

tierras se oonsideran como un impacto negatiw leve debido a que el

área comprendido en el pnoyecto es pequeña  (870 m2)  y se prevé

mantener húmedo el terreno para evitar la generación de particulas.

Las emisiones de los gases de oombustión, serán generados por el uso

de vehículos y equipos como volquetes, retroexcavadores, entre otros.

Los niveles de ruido y wbración para la etapa de obras civites debido al

uso de equipos de perforación, será un impacCo negativo moderado y de

corta duraáón.

b.    Impactos al Suelo

Durarrte la etapa de construcáón se generará un wlumen apra~ado

de 217.5 m3 de residuos sólidos resultarrtes del movimiento de tierras y

escombros que tendrán que ser dispuestos en un área derrtro o fiiea de

Refinería. Se calfica como impado negatiw lev+e.

Asimismo, los nesiduos sólidos domésticos se estiman en 354 fioneladas

que serán dispuestos en un relleno Municipal. El impacto será indiredo,

en el rellsno sanitario por pruducir mabs olores, gases, lbtiviados, etc. Se

califican oomo impaaos negatiws leves.

c.    Impactos al Agua

El consumo de agua en esta etapa será 6547 m3 durante la etapa de

consbucáón.  La generación de efluentes doméstioos será de aprox

5852 m3 y de acuerdo a la descripción del manejo de residuos en la

o ¿krn~a~~ R~a

PmyecYo deAmjpN~FCC 131 May^ 2001
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etapa de construmán, será manejado por la corrtratista en coordinación

y apoyo con faálidades de la empresa. No se prevé impacto sobre este

componerrte.

d.    Ambiente Biológico

El proyecto ro tendrá efectos sobre esfie medio, dado que en la zona de

evaluación sólo e)<iste flora introducida.

e.    Impactos sobre el Ambiente Socio Económico y Cultural

Empleo: Este aspecto será favorecido temporalmente, porque involucra

un total de 257 personas que se beneficiarán directamente con un

empleo. Se calfica como un impacto positiw leve a moderado.

Ingresos y Gastos Públicos:  La ejecxición del prnyecto haoe que la

empresa cumpla oon los Municipios y el Estado mediante el pago de

impuestos, permisos, aranceles, etc. y esto a su vez permit,e fortaleoer la

economía del sedor públioo.  Se consideran como impactos positiws

leves sobne este componente.

Consumo Per Cápita:  En forma direda,  el personal asignado al

proyecto perc;ibirá sus salarios,  esto les permitirá oomprar bienes y

servicios,  estimulando de esta manera al ingreso per cápita de la

población. La generación de empleo oontribuye directamente a ello.  Se

considera oomo un impacto positiw leve sobre este aspecto.

1.   Aspectos humanos

Necesidades Comunitarias:  Este componerrte sera indirectamente

favorecido debido al pago de impuestos, permisos, trámites, etc. que se

realizará al Muniápio de Ventanilla (Callao) para inicrc;iar los trabajos de

Ampliación de FCC. Entonoes a mayores ingresos municipales se podria

realizar mayores gastos en benefiáo de ta comunidad.

x"asA

Proy+ectode.4mpfiad6n FCC 132 Mayn, 2001
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Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: Estos factores pueden ser

afectados en la etapa oonstrudiva,  debido a los acfios y/o condiciones

subestándar que pueden preserrtarse en las activídades en obras civiles,

morrtajes de equipos y puesta en mardia de la unidad.  Entre ellos se

pueden mencionar niveles de ruido elevados, asaciados oon perforación

de pavimerito,  generación de material particulaio,  propio de estas

actividades,  emisión de humos metálioos  ("Fume")  en trabajos de

soldadura y corte,  posibilidades de incendros debido al manejo de

líquidos infiamables o por corto árcuito,  un aspecto importante lo

constituye el manejo de radiaciones ionizantes para activídades de

ensayos no destructivos,  que pueden presentar casos de irradiaciones

de tipos agudos. Ello nos permite calficar esfie impacto como moderado,

siempre y cuando se tenga un estricto cumplimiento de un prvgrama de

prevenáón de riesgos ocupacionales y ambientales.

En condusión,  los impactos en la etapa de construcción tienen un caráder

temporal,  los impactos probables iden~dos pueden ser minimizados

realizando una co~ gestión de salud, seguridad y ambiente.

2.    Etapa de Operación de Planta

a.    Impactos a la Atmósfera

Los impactos a la atrnósfera serán prinápalmentie debido a la

rEgeneración del catalizador en la Unidad. Reador-Regenerador.  El

caudal de emísíón futura de esta unidad se esfima en 63,900 Kq/hora,

constituida por gases de combustión, partículas y aire.

Emisiones de partículas

Como promedio anual estimado por la metodología AP-42 de la USEPA,

se tiene una conoentraáón de partículas adual para FCC de 629 mg/m3.

De aaaercio a información proporcionada por UOP,  la emisión ñrtura de

parüculas expresada como catalizador será de 0.04% en peso.

E~o& r~ a,,,b~ nEZPasA

Proyedo deAmjpliaddaiFCC 133 M~ 2001
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Se oonsidera que fos cambios de tecnoloqía como parte de la ampliaáón
de la Unidad FCC,  oorrtribuirán a la reducción de las emisiones de

pa cu

En ese sentido, el impacto es calficado como negativo leve.

Emisiones de CO, Acbualmerrte las emisiones de CO son 2550 mglm3,

sin embargo las especc~ficaciones del fabricante de los equipos de la

Ampliación, indican que estas emisiones estarían en el rango de traz,as.

Esto se comoboraria por el monitoreo de calidad de aíre, que indica que

los niveles de oorrtaminación están por debajo de las permitidas por la

norma ambiental vigerrte.

b.    Impactos sobre el Agua

Explotación del Acú~:  La operaáón de las unidades comprendidas

en el prvyecto implican un oonsumo del recurso agua proveniente de la

explotación de las aguas subterráneas.  La Refineria explota el acuífero

de acuercio a las recomendaáones del nivel de explotación,  como se

aprecia en la Línea Base existe buen nivel de recarga y transmisividad

del acuífero, no exáste riesgo de sobreexplotación o colapsamiento.  Se

considera como impado negatiw leve,  pues las operaciones muestran

alrededor de 1256 m3/h de oonsurrro promedio, de los cuales 1200 m3lh

es el consumo de los sistemas de enfiamierrto que estará

recirculándose oontinuamenfie dentro de las operaciones.

Mar.  Los efluentss industriales de FCC salen oon cortenido de H2S y

son enviados a la plarrta de tratamienfio de aguas aveitosas,  no siendo

este sistema óptimo; sin embargo, se considera que esta s~ón va a

mejorar con la implementación a corbo pk= del sistema de tratamiento

de aguas ácidas y soda cáustica.  Se estima que bs impados a este

medio serán negatiws moderados.

Fst~Godlelm~aQoAmbientaJ R".9S.4

Proyeato deAmpliadón FCC 134
Mayo, 2001
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c.    Impactos sobre el Componente Suelo

Disposici8n de Residuos.  Como impacto indírecto,  la disposición
extema de residuos sólidos industriales y domésticos ocuparán un

espacio fisico,  generarán gases y lbdviados por descomposición de la

materia orgánica.  Los residuos doméssticos se estiman en 7,33 toNaño,

que es una cantidad pequeña y será dispuesto en un relleno sanitario.

Los residuos sólidos industriales serán chatarras generadas por cambio

de estrucburas metálicas, y las que se generen en mantenimiento, que se

venderán íntegramente.  El catalizador gastado,  que es oonsiderado

desecho inerte,  será retirado aprox 89 TIWaño;  por lo que se calfican

como impacto negatiw leve.

d.    Impactos sobre el Ambiente Biológico

Fauna y Flora Temestre.  El área es una zona con escasa vegetación

introducida oon fines decorativos) y ausencia de fauna.  Las emisiones

gaseosas rro tendrán un efedo sobre esfie ambiente.

e.    Impactos sobre los Aspectos Socio Económico y Cultural

Empleo.  Indirectamenfie mejorará la prvductividad de la Refirteria

mediantie el incremento de capacidad de 9.5 a 13.5 KBPD, esto implica

que la empresa tendrá mayores ingresos que podrá utilizar en otras

actividades,  por otra parte,  la comercializaáón de mayores productos

signfica dar más y mejores ingresos a los que oomercíalizan esfios

productos mejorando el circuloe~mico. Se oonsidera como impactos

positiws moderados sobre este componenfie ambiental.

Ingresos y Gastos Públicos:  Estas inversiones privadas generan

ingresos a eritidades como el Municipio y el Estado debido a impuestos,

licencias, obligaciones legales ambientales, etc. Esto permite que dichas

entidades puedan utilizarios en gastos públicos,  en benefic:iv de la

comunidad en general. Se calfica oomo un impacto positivo leve.

E~áodslm¡prxxoA»~ia~t~/REUIPASA

Pmy+edode~tiadón FCC 135
Mayo. 2001
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Consumo Per Cáp"rta:  en forma direda fawreoerá at personal

empleado en las nuevas unidades,   quienes tendrán beneficios

económioos y seguros.

Indirectamerrte el proyedo garantiza una mayor productividad en las

operaciones de Refineria La Pampilla en su conjurrto,  que signfica

mayones ingresos eoonómicos a la empresa,  lo cual implica también

mayor paficipaáón de los benefiáos por parte del personal en generat.

Por ótra parte, el incremento en ta comercializaáón de estos productos

genera mayores puestos de trabajo y por tanto mayores ingresos
económicos a oomerciantes.

Esto, finalmerrte, signfica que al incremerrtarse los ingresos también se

incrementa el consumo per cápita de bienes y servicios,  que se

interpreta oomo una medida dinecta del bienestar ecortómico del

personal.  Se calfica oomo un impacto positivo moderado sobre este

componerrte.

f.     Aspectos liumanos

Necesidades Comunitarias:  El funciaiamiento de estas unidades

implica mayores contrbuáones al Municipio y al Estado por impuestos,

permisos,  estudios,  importaciones y otros.  Por tanto,  al e>tistir mayores

ingresos económicos a estas entidades, también se pueden mejorar los

servicios a la oomunidad  (agua,  desagüe,  alumbrado,  facilidades de

recreación, etc.). Se califica como un impacto positiw leve.

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial: Desde el purrto de vista de

salud ocupacional, ésta puede verse impactada debido a la operaáón de

la Unidad FCC, que preserrta niveles elevados de ruido, que pueden ser

causa de fatigas o traumas acústioos, el manejo de líquidos inflamables

puede acamear en caso de una inadecuada protetxión personal,
dertnatitis de contacbo a nivel de manos, la inhalación debido a una fuga
incontrolada de vapores y/o gases puede producir un efecto en el

sistema respiratorio y en caso de que la iluminación en áreas de la planta

ctodeI ~h~FCC 136
RFl.APASA

Mayn 2001
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en horas nodumas no cumplan con niveles mínimos revomerdados,

pueden producir cansanáo o fatiga visual.  Todos estos aspectos están

enmarcados dentro de las posibilidades de motestia o impacto en la

salud del trabajador que podrian ocasionar en sus primeros estadíos

posibles enfertnedades ocupaáonales. Un programa Integral de Higiene

IndustriaVSalud Ocupacional permítirá en fonna oportuna,  prevenir

evaluar y controlar a los citados riesgos ocupacionales.

En cuanto a seguridad industrial,  se pueden presentar evenfios no

deseados vomo incendios,   explosianes,   lesiones personales o

acciderrtes con daños a la propiedad de la Empresa,  generados por

condiciones operacionales inconBCtas y/o emor humano;  los cuales

deben ser prevenidas a través de un programa modemo de Gerencia de

Seguridad de los Procesos,  que se orienta hacía la prevención de

acádentes yb catástrofes operacionales.

Refineria La Pampilla,  alenta con un Plan de Contingencias general el

cual es flexáble y adaptable a las diversas unidades de proceso,  para

diferentes tipos de everrtos no deseados se tiene establecida la

organización y las medidas de respuesta para la mitigación o el control

de los posibles daños de manera rápida y oportuna.

Del análisis de las consideraáones planteadas anteriormenfie,  se

consídera para esta componente un impado moderado,  siempne y

cuando se cumplan con las normas y reglamentos que en materia de

higiene y seguridad, tiene en ejecución Refinería La Pampilla.

EsJudio delm~acxoArabiertal RELAPASA
Rny~ecto deA~liadár:FCC M~ 2001
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El programa de monitoreo comprende las evaluaciones de calidad de aire,  emisíones

atmosféricas,  efluentes líquidos industriales,  ruído y monitoreo meteorológico.  Los

parámefivs reoomendados a ser coMrolados están en funáón a las operaáones y de

acuerdo a las indicaciones del D.S. N°046-93-EM y los pro~s pertinentes.

Actualmenfie RELAPASA reatiza monitoreos ambientales de todas sus unidades en

operación, entre las cuales se encuentra la Unidad FCC.

A.   PROGRAMA DE MONITOREO CALIDAD DE AIRE

En este aspecto,  Refineria La Pampilla debera continuar con las evaluaáones

mensuales que forman parte de su Programa Anual,  de acuerYio al Protooolo del

Ministerio de Energía y Minas. Cabe indicar que las estaciones más representativas

en nelación al impacto generado por la Unidad FCC, serán las siguierrtes:

EP  :  Estación Principal ubicada en las inmediaáones de la Puerta N°  3 de

RELAPASA.

E7 : Estación au)dliar ubicada en la azotea de la Sub-Estación E~ca N°4.

EV : Estación ubicada en la Urbanización Almirarrte Grau Verrtanilla.

La ~enáa de rrronitoreo será mensual e induirá los parámetros siguientes:

Tabla 55. Parámetros de AAonitoreo

a. :

y:- FMedicón,es récüencia-dé:-~N~
Cóñtámi-bé,` Éstációñés.;

orÈstáción`=~   í~onitór~~'
Monóxido de carbono, CO 03 01 Mensual

Dióxido de azufre, S02 03 01 Mensual

Oxidos de nitr'  eno, NOx 03 01 Mensual

Sulfiuro de Hidr'  eno, H2S 03 01 Mensual

Hidrocarburos Totales, HCT 03 01 Mensual

Partículas en sus nsión, PM-10 03 01 Mensual

Fsñe~odeImp~u,~to,9~bie~uo[ REIaPASA

Pr~~laclónFCC 739
Mayn 2001
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B.    PROGRAMA DE IIAOIVITOREO DE EMlSIONES ATMOSFÉRICAS

Para el monitoreo de emisiones atrnosFéricas se oonsidera oomo ímíca fuerrte la

chimenea de salida de gases del sistema Reactor - Regenerador de la Unidad de

FCC.

Punto de Monitoreo y Frecuencia:

Púnb1dé!Mótiitoreo. Ctiiirisr'reáV 2N°~Médicioñes..'~-}~
N rt_,

récuéñcia-.. ~
t_    

Chimenea salida de Regenerador 01 01 de cada parámetro Mensual

Tabla 56. Parámetros de Nlonitoreo

TÉ.: 2~»  y~3\,~:,k'    a,2-~;:"itsv_ á-y4,i-'kr~•\:_~;  "
a.... ps...a
r....,ramertrcs;;r.-

l. :.;.a_: ..i:'  . .e :~.'i ts-~•'.T _  _•-'T̀Z.^,:-~  _   fVMIYY
t~.~.:i  "

r__-.    L.•.". . .

t t.`.

Monóxtido de Carbono CO Instrumental

Oxidos de Nitreno, NOx Insúumental

Dióxido de Azufre, S02 Instrumental

Parficulas• Instrumental ó Factores EPA

Caudal de ases pitot

Oá~os Com lemerrtarios

Dio)ádo de Cabono,% C02 Instrumental

Oxí eno, % Oz Instrumental

Tem ratura de ases, °C Instnxnental

Tem ratura Ambiente, °C Instrumerrtal

Efiáencia lnstrumerdal

de  '   da Instrumental

Exceso de Aire Instru~

Velocidad de ases, m/s Pitot

JEnr~n a la arah~depe~, ~unrt~de es5naciün de lacaga dea~, dena~AP-42;

sin arÉag~, es =M~ ta deáermúocbi de ta cmMdmdón real de rrda pafi~ a~ me~ la

delM~5 ~A

Norrnalmente el monRoreo de los parámetros regulados implica indiredamente el

reporte de todos los parámetrus complementarios sin signficar mayores costos de

monitoreo.

Fshedlo delm~.4mbienra!
1~

RECAPASA
Proyaecto deArnpliod~eFCC Maya, 2001
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C.   EFLUENTES LÍQIJIDOS

Los efluenfies líquidos seran tratados en los diferentes sistemas de tratamiento que

actualmente funcionan en la Refineria,  los cuales finalmerrte descargan al mar.  Por

tarrto,  se debe igualmente monitorear la descarga al mar,  que en la práctica es el

mismo monitoneo e)dstente.

Punto de Monitoreo:

Purrto de Descarga al Mar

Tabla 57. Parámetros y Frec~

parametro - - M° tl~diclones__~ Frecuéncia,~._::_

Tem ratura 01 Mensual

Caudal 01 Mensual

Conductividad 01 Mensual

Aceites rasas 01 Mensual

H 01 Mensual

Sólidos Totates Disueltos 01 Mensual

Oxí eno Disuelto 01 Mensual

D605 01 Mensual

DQ0 01 Mensual

Todos los muestreos y análisis deben ser realizados de acuerdo a los

Protocolos y los estándares aoeptados.

D.   iWONffOREO DE RUIDO

Se realizará semestralmente la evaluación de ruido ambiental,  así como en fuentes

de generación. Cabe indicar que la mayor fuerrte de ruido en la Ampliaáón FCC lo

constihrye el hurbosoplador con un nivel de ruido de 85 dB max a 1 metro de

distancia del equipo.

Fs?udio deI»y~actoAmbiental RELAPASA

Proyecto deAmpllacsánFCC 141 Mayo, 2001
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E.   MONITOREO MEYEOROLÓGICO

Evaluar de manera oontinua y con registr~os horarios las condiciones de temperatura

ambiental, humedad relativa,  veloádad y dírea~;ión de viento predominante.  Induir la

efaboración de rosas de vierrto tatales y parciales por periodos horarios.

La Refineria cuenta con un voritrol oorrtinuo, el cual se debe utilizar para los análisis y

reportes de monitoreo ambiental.

F~o delmpracatoAmbiental REI.APASA

Proyedo deAmpliadónFCC
142 Mayo, 2001
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PLANN1 DE f1AANEJO AnABIEfVTAL

a&,"~ ~~,r RE.4PW

o deMrpliacidnFCC 143 Mayo. 2001
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El Plan de Manejo Ambiental comprende de manera irrtegral todas las etapas de un

proyedo,  el cual debe basarse en los siguienfies aspectos para minimizar los impactos

ambientales:

a PREVENCiór~ DE LA cONTannINAcióN

El concepto de la prevención de la corrtaminación es conocido vomo la reduoción en

la fuente de emisión y se considera el primero en jerarquía entre las estrabegias de

manejo amtiWtal. -Esto se puede resumir en los siguientes purrtos prinápales:

Reduoción en la fuente de emisión

Recido

Tratamiento

Disposición

De manera general podemos indicar una forma adeaaada de desamollar los planes

de prevención para el proyecto:

1.    Realizar un mapeo del proceso.  Esto signfflca desarrollar una representaáón

gráfica de todos los ingresos (materias primas, agua, energía, aditivos) y salidas

producCos,  emisiones,  calor)  de cada Unidad comprendida en el proyecto.  EJ

esquema debe induir.

Sistemas de recidamierrto (caso condensados, agua de re#rigeración, etc.).

Almaceriamierrto de materiales (aditivos)

Tratamiento del efluente industrial y purrtos de descarga.

Areas de almaoenamiento de desechos  (basura industrial,   basura

doméstica) y disposición final (venta, transporte a nelleno sanitario, recido,

etc).

Puntos de emisiones atmosféricas  (gases de oombustión y material

particulado)

F,stredio dle ImpadoAnrbiental RELAPASA

Proyecto der}nrpliaddn FCC 944 Mayo, 2001
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Faálidades de plaMa:  sistema de aire comprimido,  almacenamierrto de

combustible, sistema de agua de enfríamierrto, etc.

El gráfico es esenciaimente en bloques y en planos de Planta.

Las observaáones anteriores para el caso del proyecto actual son

igualmerrte aplicables a todas las demás unidadese~rrtes.

Esta iriformación debe ser acxesible en caso ce auditorias ambientales,

requerimierrtos para desamollo de esáidios, etc.

2.    Mantener un control de inventarios computarízado de fiodas las materias primas
e insumos utilizados por tínea de proceso:

Para el caso de bs aditivos de tratamierrto de agua cxuda y agua de

refrigeración deben utilizarse formatos de invenrarios que describan las

caraderísticas fisicas y/o químicas, cantidad y uso.

3.    Disponer del MSDS de cada oompuesto,  en español,  que irxlique:  su

identificación,  caracteristicas,  información de manejo,  cuidados,  peligrosidad,  y
otras informaciones relevarrtes. Establecer a nivel de Refinería, un Programa de

Administración y Control de Produclos Químicos.

4.    Desamollar un Plan de Maritenimierrto Predictiw, Preventivo y Correcfivo.

B.   PL4N DE MANEJO AMB1ENi'AL

En Plan de Manejo para el preserrte estudio se resume en las Tablas 56 y 59 para la

Etapa de Consóvcción y Operaciónr+especivamente.

o~ln~a~~r4t nEraPMa
Prn+edode~badónFCC 145

Mrryo, 2001
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Tabla 58. RAedidas de Nlitlgación de Impactos Potenciales en la Etapa de Construcción

t::ii:_2y a:~.
n

4._
i.t~_     i'•`   

4; MidiJdás;~:M ac
q~i..._ _ ,..z ce s::.., .  .aM. y,.-,.

Emisión de materia particulada por Mantener húmedo el terreno y evitar la formación de materia particulada
movimiento de tierras, en suspensión.

Inadecuada disposiáón de capa Las tierras y escombros que se retiren deben disponerse en un lugar
superficial del terreno removido.     adecuado. Preferentemente, el lugar podría ser una depresión donde se

pueda rellenar y así evitar impactos visuales o efectos de erosión,
ubicado en el exterior de la refinería.

Generación de ruido por equipos Mantener un buen programa de trabajos y abasteámiento de materiales y

de trabajo, volquetes y dotación de protección auditiva a trabajadores.
excavadoras

Contaminación de suelos por Haoer cumplir el plan programado a la contratista y verificar su adecuada

inadecuada disposición de basura diaposición.
doméstica.

locar depósitos para su dasificaáón.

Cuantificar su generaáón en peso o volumen.

Contaminación de suelos por Evitar almacenar ni acumular desperdicios dentro de las instalaáones.

inadecuada disposición de
Cuantificar y disponer en rellenos sanitarios o en zonas de confinamiento

residuos sólidos industriales
apropiados.

desmontes, bolsas de oemento,
chatarras, etc.)

Contaminaáón de suelos y aguas Hacer cumplir el plan establecído a la contratista. Verificar su adecuado

por inadecuada disposición de manejo,
efluentes domésticos (aguas
senridas)

Lesíones a causa de aaidentes Se debe implementar un Programa de Seguridad y Salud diseñado para

de trabajo controlar los riasgos en el trabajo, wn un nivel específico de detalle, que
trate los petigros para los trabajadores y asegure su protección, debe

incluir principalmente:

Adiestramiento

Motivaáón

Control médico

Programas de informaáón

Respuesta de emergencia

Estadísticas y análisis de acádentes

Si la contratista es responsabte de estos aspecto, la empresa debe

conooer el contenido y supenrisar el cumplimiento de este Programa.

146 M~aynP2001
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Tabla 59. Medidas de fVlitigación de Impactos Potenciales en la Etapa de Operación

de Mitigéta~i . ...
f ` F. ~t' 1... *

r.

i: ñ~` :

Emisión de S02 en la combustión Uso de aditivos reductores de emísiones SOx.

de gases de la Unidad Reactor-

Regenerador

Emisión de partículas con Se deberá tener un adecuado mantenimiento y control de estas emisiones,
contenido de Catalizador Gastado de tal manera que se verifique que siempre este dentro de los máximos

permisibles. El proyecto induye un sistema de monitoreo continuo de las

emisiones, por lo que se podrá cumplir con este aspecto. Asimisrm se

duplica el número de ciclones del reactor.

Generación de Residuos sólido:     Se considera como desecho inerte, y como tal deberá depositarse en

Catalizador Gastado cubetas o tinas grandes de color verde, los que serán identificados y

colocados en un área determinada y delimitada. Los recipientes deberán

contener tapas y estar permanentemente cerrados. Este catalizador

gastado por tener un mercado potenáal como insumo en la fabricación de

cemento o ladrilleras, deberá gestionarse su salida de la refinerfa por
medio de una empresa adecuada para ese tipo de trabajo.

Generación de Chatarra Metálica Serán limpiados con vapor antes de su reuülizaáón o venta.

contaminada con Hidrocarburos

Contaminación del Acuífero Evitar deRame de hidrocarburos, aguas contaminadas, derrame de

efluentes al suelo, etc.

Prevenir filtraciones mediante un buen mantenimiento de tuberías, tanques
de almacenamiento, inspeociones al sistema de tratamiento de aguas.

Impactos por Peligros Naturales Concebir la construcción de las instalaciones en previsión de eventos

movimiento sísmico) sísmicos.

Realizar simulacros de sismo. Actualizar oonstantemente el Plan de

Contingencias/Emergencias

Impacto por emisión de ruido: Una vez el proyecto en marcha realízar un estudio de ruidos de las fuentes

ocupacional de emisión (principalmente el turbo soplador).

Considerar la dotaáón de equipos de protección personal apropiados para
los níveles de ruído existentes.

Impactos por inadecuado uso del Optimizar el consumo de este recursos controlando el consumo, para ello

recurso agua instalar medídores de flujo para la línea de agua uso industrial y uso

doméstico.

Impactos sobre la salud y Instalar en lugares visibles los carteles de seguridad para prevenir
seguridad humanas accidentes.

El aislamiento para protección personal de los equipos y tuberías que

operan a alta temperatura y su mantenimiento son importantes.

R"AM

Pr~ deAnWtiaciM FCC 147 Mayo, 2001
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Tabla N° 59 v

IVM•

S"'::'':,
1'x.'.•':,.cN~

didas=de:Mi~gacióñ,~;`w:-F~.:,.~~:;_~:-Riesgo

de accidentes Implementar la capacitación periódicay recordatorios permanentes sobre la

seguridad, principalmenteal personal operativo. Las charlas de seguridad

deben ser semanales. Disponer

de un Pian de Emergencia Contingencia detalladoy que sea oompatible

conel de todas las Unídades de Refinería La Pampilia. Realizar

ejercicios periódícos de los procedimientosde emergenáa. Verificar

la disponibílidadde los equipos apropiadosde seguridady el personal

esté entrenado sobre su uso. Riesgo

de Explosión Para dar los permisos de trabajo en el área de proceso deben verificarse condiáones

de seguridad induyendo ausenáa de atmósfera explosiva.Estiedto

deI~oA»rbientalRIIAPASA Proyec9odeA»

1pNadmnFCC148 Mayo, 2001 Member

of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Capítulo VII

PLA111 DE CONTIIVCEIVCIAS

E~ & ~o.~i~ PasA

Pnoyecto deAm~liadónFCC Mayv. 2001
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A.   MARco coNCEPruAL

Es un documento escrito,  que sirve como herramienta de prevencián,  donde se

incluyen la preparación para controlar emergencias,  a fin de proteger al personal,

ambiente, activos y procesos productivos en caso de eventos no deseados.

Las medidas del Plan de EmergencialContingencia, deben estar orientados a controlar

las consecuencias del accídente y evitar su difiusión a otros procesos o instalaciones

cercanas o que puedan interactuar de alguna forma.

Para cada emergencia identificada, se etabora un procedimiento individual que detalle

el arreglo organizacional para su control,  tareas y responsabilidades del personal

clave,  instrucciones para el personal de la instalación,  medidas operacionales de

protección y comunicaciones durante la emergencia.

Cuando el evento no deseado pueda afectar al entomo,  el Plan de Emergencias se

convierte en un Plan de Contingencias,   donde inclusive deben participar

organizaciones de apoyo e>áemo (Cuerpo de Bomberos, Policía tdacional, entre otros).

Se puede conGuir que °Plan de Contingencian establecido por Refineria La Pampilla,
es un conjunto de procedimientos técnicos,  operacionales y organizacionales,  que

incluyen todas las medidas a adoptarse para reducir los daños potenciales,
determinados como producto de la evaluación de riesgos mayores y mantener la

continuidad operativa en el más breve plazo.

B.   06.1ET1N0$

Los objetivos primordiales del Plan de Contingencias, lo constituyen:

Proteger la salud y seguridad del personal de Refineria, contratistas y visitantes en

general

Proteger los activos de la Refineria

Normalizar la continuidad operacional al más breve plazo posible

oa~z~roann~~ nErara.sA
o,k,~I~Cc 150

Mayo, 2001
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C.   T1POS DE COVTINGENCIA

1.    Generales

a.    Debido a condiciones operacionales o error humano:

Fuga incontrolada de gases

e Incendio y Explosión

b.    Debido a condiciones naturales:

Sismos

2.    Específicos

a.    Fatia de Senricios

Aíre para instrumentos

Electricidad

Vapor de agua

Agua de enfriamiento

Combustible

b.    Fatla de alimentación

Sistema de bombeo

Emergencia en otras unidades de proceso contiguas

Error en la alimentación de tanques

c.     Falla de equipos

Dentro de cada proceso extisten una serie de equipos que son vitales para

la operación normal y la fatla de uno de ellos puede causas la parada de la

Unidad,  tal es el caso de intercambiadores de calor  (calentadores,

enfriadores,  condensadores),  debido al efecto corrosivo de ios diferentes

fluidos que circulan a través de ellos.

nEZPAsa

Proyeclo deAm¡pliacidnFCC 151
Mayo. 2001
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d.    Fallas humanas

En su mayoria son impredecibles,   ya que dependen del estado

psíquico%mocional de cada persona;  así como del conocimiento del

trabajo que realiza,  adquiridos por adiestramiento o e>cperiencia.  Una

causa común es la falta de concentración en la actividad que se realiza por

efectos de falta de atención,  mal entendimiento,  acciones incorrectas,

prioridades equivocadas o agotamiento físico mental,  como consecuencia

de sistemas y/o exceso de trabajo (estrés laboral) o condiáones de salud.

D.   ORGANIZACIóIV DEL PLAN DE COVTINGENCIAS DE REFINERIA
LA PAMF4L1.A

Refineria La Pampílla ha establecido un Plan de Contingencias general,  diseñado en

forma flexible,  que permite adaptarlo a condiciones específicas en caso de que
ocurran eventos no deseados. La organización establecida se presenta a confinuación:

Dirección General:  está a cargo de la coordínación y supervisión de actividades y

la representación de la empresa ante las autoridades competentes.

Dirección de Operaciones:  tiene a su cargo la ooordinación y supervisión de las

acciones encaminadas al control de las contingencias.

e Dirección de Apoyo  (Logística):  proveer medios necesarios a cada una de las

operaciones.

1.    Funciones

a.     Dirección General

Coordinación con autoridades competentes

Adminístracibn y seguros

Relaciones extemas

Medio Ambiente

Asesoria tegal

Registro y documentación

Eshádlo deIm~ Anrbiental RELAPASA
ao deAmpliacfdnFCC 152

Mayo, 2001
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b.    Dirección de Operaciones

Planificación

o Seguridad

Operaciones

Eliminación de residuos

e Mantenimiento

Personal de respuesta

c.    Dirección de Apoyo

Programación y oontratación

Materiales

Servicios Generales

Salud laboral

Comunicaciones

E.   ESTRUCTURA ORGANIZATWA GENERAL DEL PLAId DE
CONTINGENCIA

Se adjunta la figura N°5 de la Organización de Contingencias.

F_slua&o delrnlPadoAmbierrtal XEI.APASA
Proyecto deA»rplivción.PrC 153

Mayo, 2001
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Fig. N°4 : Organización de Contingencias
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1.    Objetivo de cada Función

a.    Jefe de la Contingencia (JC)

Responsable de la dirección y supervisión general de las actividades de

respuesta y de las decisiones estratégicas,  constituye el enlace con la

autoridad maritima y otros organismos públicos competentes.

b.    Administración y Seguros

Asegurar que todas las actividades de índole económica son realizadas en

forma adecuada,  documentadas y registradas,  consolida información para

el trámíte de las reclamaciones.

c.     Relaciones F_xtemas

Como vocero oficial de la Empresa coordinará las relacíones con el

exterior.

d.    Medio Ambiente

Asegurar que toda actividad de contención,  limpieza,  restauración y

rehabilitación de la vida natural sea desarrollada de acuerdo con las

caracteristicas del medio ambiente.

e.    Asesoría Juridica

Encargado de prever toda medida juridica que pueda resulíar del derrame

o limpieza y prestar el asesoramiento necesario a la organización

proponiendo las acciones necesarias para salvaguardar y minimizar las

responsabilidades de la Empresa.

f.     Registro y Documentación

Asegurar que todos los aspectos de las actividades  (exoepto las

económico financieras) están adecuadamente documentadas y registradas

ya sea por escrito o por registros audiovisuales.

Fslwáo delm~Ambienta!
1~

RELAPASA

Pmy~edodeA~pHacidreFcC M~ 2001
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g.    Coordinador General

En coarciinación con el Jefe de la Contingencia y como apoyo del mismo,

es el encargado de la ejecución,  eficacia y coste de las actividades de

respuesta.

h.    Jefe Grupo de Operaciones

Encargado de la dirección y ejecución de las operaciones de respuesta

para el corrtrol y eliminación del derrame y la restaurdción de las áreas

afectadas por ésta. Goza de autoridad total sobre el personal de respuesta

y personat de límpieza en el lugar del derrame.

i.     Seguridad

Asesorar al Grupo de Operaciones sobre los riesgos de los trabajos y los

productos,  encargado de velar por el cumplimiento de todas las medidas

de seguridad necesarias en las operaáones de limpieza proponiendo

normas e trabajo y equipos de protección idóneos.

j.     Planificaci8n

Encargado de la consolidación,  evaluación y uso de la infoRnación del

incidente,  con el propósito de la ejecución del plan de operaciones,

definiendo las áreas que requieren de un mayor esfuerzo,  recomendando

la asignación de trabajos específicos a los contratistas.

k.    Jefe de Operaciones

Dirigir y supervisar el empleo efectivo de los equipos y materiafes para la

recolección,  almacenamiento y disposición frnal de los hidrocarburos

derramados en tierra y en playas contaminadas de acuerdo al Plan de

Acción.
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i.     Gestión y Manejo de Residuos

Preparar los medios necesarios para la gesfión y manejo adecuado de los

residuos.

m.    Mantenimiento

Dirige y supervisa a{   personal de mantenimiento de piantilla y/o

contratista)  en el traslado,  preparación y mantenimiento de los equipos e

instalaciones de la Empresa que se utilicen para la contención y limpieza

del derrame de hidrocarburos.

n.    Jefe Grupo Apoyo

Supervisar las actividades del personal del Grupo de Apoyo, suministrando

al Grupo de Operaciones los medios necesarios para su actuación.

o.    Programación y Contratos

Gestionar la contratacíón de los servicios necesarios para e{ control, lucha,

recuperación y restitución necesarios.

p.    AAateriales

Gestionar el suministro de materiales,  equipos y/o productos necesarios

para la lucha contra la contingencia por derrame de hidrocarburos.

q.    Servicias Generales

Gestionar la contratación de los servicios requeridos para el personal que

interviene en la contingencia alojamientos,   vestimenta,   transporte,

alimentación,  etc.),  así como el equipamiento y acondicionamiento,  si

procede, del centro de control de las operaciones.
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r.     Comunicaciones

Gestionar la instalación de los medios necesarios para garantizar las

comunicaciones de la organización de la emergencia,  tanto intemas como

con el exterior.

s.    Salud Laboral

Atender en caso de accidentes,   prestando los primeros auxilios y

disponiendo ei traslado a los centros hospitalarios.

F.    PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA INCENDIO Y/O EXPLOSION
PARA FCC

Dado que el principal riesgo en una refineria de petróleo en general es el

incendio y/o explosión,  los planes de acción específicos para cada unidad y de

manera particular para FCC, presentan las fases siguientes:

Análísis de/ pofiencial de rfesgo de incendio: permite establecer la magnitud y

Ios tipos de incendios que ofrece la Unidad FCC,  sus zonas críticas,  máximos

daños a equipos, instalaciones y terceros.

Análisis de as actividades del área:   establece los procedimientos

operacionales a desamollar por el personal,  una vez declarada la emergencia y

bajo qué condiciones es imperativo la parada de operaciones en la unidad.

Cuantíñcación de /os recursos humanos y del equipo contra incendio en el

área: a fin de analizar el uso más racional y efectivo de los mismos.

Acciones,  asfgnaciones y responsab/lidades:  a ñn de establecer acciones

operacionales y de extinción que se deben tomar bajo un orden cronológico y

tógico, asimismo estab{ecer los responsables de Ilevarias a cabo.

E/aboración y redacción de procedfmlentos:  los planes de emergencia de

incendios deben ser sencillos y del conocimiento del personal de FCC.

Esreuáo deln~Mróientat xSrAPAS.4
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Simulacros de extinción de incendios:  el objetivo de tos simulacros es

determinar la capacídad de reaccíón del personal ante una emergencia de

incendio y, mantener el conocimiento de lo planes establecidos.

En el anexo III, de manera complementaria se presentan de manera cualitativa el

análisis de riesgos de FCC.

F~ode Impado Ambiental REI.9PASA

Proyedo deAmpltaczónFCC
159

M~ 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



ooo,~s

SGS Eco Cr are ~

C1pÍtueO

ANAL1S1S COSTO  -  BEN[EFeC1O

E~ & rn~aa„~;~rat asA

odeAndiaczónFCC 100
Mayn, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



OOQ1~0

ESOS SGS Eco Carev

c~ vlrr: A„~ c~ -s~

La viabilidad de un proyedo se basa en la comparación de los costos y beneficios, cuyos

resultados deben mostrar que los benefiáos asociados al proyecto son superiores a los

costos.

El análisis de Costo - Benefiáo del presente proyecto se ha realizado de forma culitativa,

teniendo en consideraáón cuatro aiterios prinápales, gue son:

1. Evaluación del Costo  -  Beneficio desde el punto de vista empresarial

RELAPASA)

2. Evaluacióñ del Costo - Beneficio desde el punto de vista social

3. Sostenibilidad del Proyedo

4. Evaluación Ambientad

Los costos y beneficios no cuantificables, son aquellos donde los impactos no se pueden

cuantificar, eso no signfica que sean ignorados. Algunos impactos comunes con dficultad

para cuantficar los costos o beneficios son:

Salud y seguridad pública

Salud y seguridad ocupacional

Protección a los recursos naturales y medioambientales

Protecxión al consumidor direc:to y/o final

Calidad de vida, etc.

A.   CRITERIOS DE ANALISIS COSTO-BENEFICIO

1.    Costo - Beneficio empresarial

Desde ei purrto de vista estridamente empresarial el proyedo incorpora el

análisis finanáero y el análisis eoonómíco.

2.    Costo - Beneficio Social

La evaluaáón social no es de exclusiva aplicación en proyectos gestados o

patrocinados por el secfior público, también los proyectos emprESarial pueden

tener significatiws efectos sobre su entomo eoonómivo y social aún cuando su

FsludiodelM~Amóienral 161
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objetivo no sea aquel específicamerrte (ej. generación de empleo, empleo de

tecno{ogía,  inc.remento de divisas,  sustibución de importaciones,  impados al

medio ambiesnte, etc.) y deben ser sometidos a criterios de "evaluación social".

No para determinar su conveniencia sino para garantizar su gestión.

En la evaluación social los costos y berefiáos se estiman oon los Ilamados

precios sociales" o "preáos sombra".

El siguiente cuadro muestra los oostes soáales que deben ser oonsiderados:

Costos sociales Costos empresarial (compra de insumos y

factores)

Contaminación ambiental (e)temalidades)

Ingresos sociales Ingresos por ventas (ingresos
empresariales)

Necesidades meritorias

Se trata en este purrto de hallar el ooste socíal y fa ventaja social de la

actividad. En la práctica el método de evaluaáón del proyecto desde el punto

de vista social es el análisis costo-e#ecta.

Para el análisis socio-cultural se recurre a fos resuftados de la Línea Base del

esfiudio para discutir respecto al uso de tierras y agua, caracteristicas sociales,

aspectos demográficos, etc.

No neoesariamerrte todos los aspectos indicados arriba se cubren en esfie

esfiudro, eso depende del tipo de proyecbo.  El siguienfie esquema muestra los

enfoques de evaluación menáonados.
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EVALUACION EMPRESARIAL

Interes del ejecutor del proyecto)

Eos Benefcios

lnterés social en su conjurrto)

EVALUACION SOCIAL

Por otra parte,  en el siguierrte cuadro se resume las principales diferenáas

entre la evaluación financiera, la económica y social:

u.   

Elemér'~tó;delá tEconómica~_
Precios Precios del Precios sombra Precios sociales

mercado

Costas y beneficios No induye Induye Incluye extemalidades y
extemalidades extemalidades n~dades meritorias

Beneficios Medidos por Medidos por los excedentes

excedentes del del consumidor y ajustados
flujo de c4a cansumidor° r el i acto redistributivo

3.    Sostenibilidad del proyecto

El conceptv de svstenibilidad es un indicador general útil para juzgar la

viabilicNad de un proyecto.

Se dive que un proyecto es sosfienible cuando es capaz de generar beneficios

por un periodo prolongado de tiempo.

Las siguientes requerimierrto de sostenibilidad son considerados esenciales:

Un conta)do político adecuado, que es inherente al proyecto, esto depende

de las legislaciones y atribufios de las entidades gubemamentales.  Por
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ejemplo,  debe e)dstir coherencia entre las diferentes legislaciones de los

diferentes Ministerios para manejar un tipo de activídad,  cuando son

discxepantes e)tisten problemas de infierpretación y por tanto ciebil'rta el

conoepto de sostenibilidad. Esbe es uno de los aspectos fundamentaies.

Objetivos daros y realistas, comesponde al ejecufior del proyecto.

Un diseño de proyectos acorde con las capacidades administrativas y

técnicas de la institución ejecutora,  esfio depende de las capacidades del

ejewtor del proyedo.

Vabilidad económica

Accesbilidad en ténninos de inversión inicial y oosbos de operación y

mantenimierrto.

Mantenimiento adecuado y sistemas de apoyo así como también la

capacidad para manejarlas.

Compatibilidad con el entomo socio-cuttural del país o región.

e Conservacc;ión de la base de recursos naturales.

El primer aiterio, de oontexto político adecuado, se refiere a que la legislaáón

sea cohererrte en el firariscurso del prvyecto, por ejemplo, deben ser evaluados

con legislaáones daras y que no cambien de acuercJo a cualquier interés

político.

4.    Evaluación Ambierrtal

Durarrte el desamollo del cido del proyecto se realizarán diversas actividades

como parte de la mitigación o del plan de manejo ambiental,  que se pueden

resumir en los siguientes puntas:

Consumo de recursos (explotación del acuífero).

o Consumo de recursos fósiles.
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o Cumplimierrto dei programa de monitoreo:  de calidad de aire,  efluente

industrial,  monitoneo de emisiones gaseosas,  monitoreo meteorológico,

ruido ocupacionat-ambierrtal, etc.

Manejo de residuos sólidos: doméstioos e industriales, y otros.

Tratamienfio y disposición de efluentes líquidos y doméstioos.

Para este efedo,  los impados ambientales positivos y negativos serán

cuantificados en lo posible en términos monetarios.

De coMormidad con los principios fundamentales de sostenibílidad ambiental

de largo plazo, pago por la contaminación causada y pago por los usuarios de

Ios beneficios recibidos;  e)dste un cxeáente reconocimiento que los costos y

benefiáos ambíerrtales deberian ser reflejados en los prBCios de los prociucbos.

Es decir, disminuir los costos operativ~os deberian de algún signficar marrtener

o bajar bs precios del producto final.  Esto en la práctica es dficil de adoptar

por las empresas,  depende del tipo de proyecCo,  en este caso se ve poco

probable su aplicación.

Es un criterio general que fos costos de la contaminación ambiental y el

consumo de recursos no renovables no se imputan financieramente al

proYecto, éstas se denominan "extemalidades".

B.   ISIS COSTO - BENEFICIO DEL PROYECTO DE AMPLIACM

DE FCC

1.    Criterios y Asunciones

El anátisis de Costo-Beneficio para el Proyecto de Ampliación de FCC se ha

realizado bajo las siguientes asunciones:

Se considera 15 años de vida írtil del Proyedo (2002-2016).  Entre el 2001-

2002 se realizaran las inversiones neoesarias para la implementación del

proyedo y se iniciará la producción de senricios el 2002.
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Debido a que la magnitud de !as operaciones de la diferentes unidades de

refineria son variadas, es decir, cada planta genera difererrtes cantidades y

calidades de efluerrtes,  para el presente caso estimamos que la nueva

Plarrta de FCC no signficaria aporte en este aspecto.

El uso de agua subterránea se supone que se incxementara ligeramente por

efecto de la oonstrucción,  pues en la oper•ación,  el consumo no se

incxementara considerablemente.

Como se ha definido anteriormenbe, los cosfios de corrtaminación ambiental

y el oonsumo de recursos no renovables no se imputan finaricieramente al

proyecto.

2.    CortclusiOnes

Uno de los criterios Gaves para aoeptar la viabílidad de im proyecóo desde

el punto de vista ambierrtal es, en efecto, que e.Násta una buena rentabilidad

empresarial que asegure un desarrollo sostenble bajo los ooncepfios

indicados ariteriormente.

Benefiáo por obtención de producbos de mayor walor agregado, generando

excederrtes de LCO.  Este aspeCto se refier+e a que asegurar un suministro

de servicios adecuado debido al Proyecto de Ampl~n de FCC, signficará

una mayor produáividad de oombustibles para el mercado nac~oml y de

esa manera se disminuiria las ímportaciones.  Esto conduce a una mayor

oFerta de diesel al mercado intemo deficitario de destilados medios.  Este

beneficio tiene otros componerrtes beneficiosos, la disponibilidad de mayor

cantidad de producfios en el mercado genera un movimiento eoonómico

mayor en los diferentes componerrtes de la sociedad  (comerciantes,

transportistas, etc.).

RespecCo a los costos, entre el 2001-2002, estarán asociados al desarrollo

de esfiuciios ambientales, licencias, permisos, tramitaciones, etc. En generat

son montos menores.
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Otros análisis de costo-beref'icio no cuantificables son los siguientes:

Para pocer evaluar los beneficios soáales asociados al prvyecto se

analizarán primeramente desde el purrto de vista del empleo, actualmente

debido a la reoesión económica en nuestro país e)áste un alto porcentaje de

desempleados,  sub empleados  (que ganan el mínimo vital),  el prvyecto

dará empleo en la etapa de construcción, 257 personas en mano de obra

directa.

En la etapa de opecactión se generará empleo en forma indi~ debido a fa

comercialización de mayor carrtidad de pmductos oombusábles, contrata de

servicios ambierrtales (consuitoria, monitoreos, manejo de residuos, etc.).

o Otro beneficio es lai~ucáón y transferencia ce tecnologías modemas

para el mejor aprov+echamiento de los recursos.

A nivel país,  siendo nuestra indusbia pooo desarnollada y habiendo

recesión,  las inversiones y el sistema socio-económico de esta aáividad

serán beneñciadas oon el Proyecto y se fort~rá el sedor prnductiw.

En oonclusión,  de acuerdo al análisis Costo-Beneficio cualitatiw,  el

Proyecto de Ampliación de FCC es viable en todos los aspectos y se

recomienda prioritariamenfie debido a que los beneffdos di~s y

asociados, son tangibles y valiosos.
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A.   CRITERIOS

Debido a que Refineria la Pampilla es un oomplejo,  donde e)dsten diferentes

Unidades productivas y sabiendo que se encueMra en un área industrjial definida, el

Plan de Abandono para la Unicad de FCC debe contemplar básicamente los

siguientes aspedos:

El Plan de Abandono resulta de la decisión de cerrar toda o parte de una instalaáón

de producxión

Se define oomo retiro ta acGón del cieme de operdciones y el traslado de los equipos

de producción,  de construcción y estnuctuuras a un lugar de almaoenamiento.  El

reacondicionamiento del área ocupada, consiste en el trabajo necesario para volver la

supeficie de la tierra su condición natural,   esta labor puede comprender

excavacrones, nellenos, remplazo de suelo y enmienda de la Calidad del suelo desde

el purrto de vista del confienido orgánico,  fertílidad salinidad y estrudural,  con la

finalidad de proteger la salud, la seguridad y proteger el medio ambierrte.

El Planeamiento del proceso de retiro de servicio y el reacondicionamiento,  será

fundamentalmente ta evaluación de altemativas, el tiempo requerido para la ejecución

de los trabajos,  los requerimierrtos ce rec:ursos humanos y materiales,  y la

elaboración del presupuesto que respalda el proyecto.

B.   REQIJERIMIENTOS

Los requisitos mínimos para un programa de abandono de instalaciones de una

operac;ión petrolera, son los siguientes:

Desarrollo de un Plan de Retiro de Servicio

Trastadar, almacenar y proteger todos los equipos y estructuras sobre y bajo

tierra.

Traslado, corrección o aislamiento seguro y/o tratamiento de materiales

contaminados

E~ckiM~ainbwzW 169
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Control de accesos para todas las estructuras remanentes asegurado su

aislamiento

Monitoreo de los recipientes de contaminantes que permanecieran en el sitio

Limpieza del sitio que gararrtice protección ambiental a largo plazo, y

seguridad

Reacondicionamiento de superficies perturbadas

Presentación del Informe final de abandono ejecutado, ante la DGH y DGAA

C.   PROCEDIMIENTOS

Presentar a la Dirección General de Hidrocarburos el Programa de Abandono y

el Plan de Restaruación,  para su respectia aprobación,  la que debe incluir el

tratamiento a seguir e indicar el lugar de la eliminación de desechos.

Previo a la eliminación de desechos, estos deberán ser caracterizados

Los desechos seran eliminados previa aprobación de los métodos normados

por la DGH,  a fin de cumplir con los parámetros y límites establecidos por las

normas

Los pozos sépticos,  pozos sumideros y canaletas de evacuacíón,  seran

totalmente rellenados inmedatamente después del retiro y limpieza de los

contaminantes liquidos y solidos que almacenaron,  con material sólido de las

caracteristicas originales del terreno a fin de eiliminar los impactos producidos y

las condiciones inseguras.

Toda instalación fija no recuperable que se haya construido,  seran removidos,

eliminados y rellenados hasta lograr el estado pro>ámo a la situacion original.

Si se decide no oonstruir otra planta en las áreas ocupadas por la Unidad de

FCC, no será necesario realizar todo el procedimiento de retíro y disposición de

equipos.  Sin embango,  se deberá desplazar los gases y líquidos remanentes,

limpiar las tuberias y equipos con agua para evitar riesgos y proteger el

deterioro de equipos.

En caso se construya una nueva planta en el área involucrada,  los equipos y

tuberias que causen interferencia con las operaciones o comprometan algún

riesgo al personal deberán ser retiradas.  Las estructuras errtemadas,  si
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intefieren con la cimentación,  tuberias,  cableado,  recipientes u otros,  también

deberán ser refiradas.

Todos los equipos,  recipientes,  etc.,  en cualquier caso deberán ser vaciados,

líberados de productos y finalmente lavados con agua hasta eliminación de

riesgos.
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MONITOREO DE RUIDO OCUPACIONAL

1. 1 Introducción

La medición de Ruido Ocupacional se realizaron en el errtomo de la Unidad

FCC de Refineria La Pampilla.

El equipo utilizado para este monitoreo realizado por personal de La

Refinería La Pampilla,  asimismo la ubicación de los puntos de monitoreo

fue el QUEST Thechologies Modelo 2900 integating / logging.

1.2 Metodologfa de Evaluación

a)    Métodos de Mediclón para ruido

Se aplicaron métodos y técnicas contemplados en la norma IS01996,

conformada por.

IS01996-1/1982 Cantidades Básicas y Prooedimientos"

IS01996-211987 Adquisición de información pertinente en el área

de influencia°

IS01996-3/1987 Aplicación de los límites de ruído°

1.3 Descripción técnica del sonómetro

Se utitizó el instrumento °LDL MODEL 700 DOSIMETER AND SOUND LEVEL

METER WITH MEMORY"  Larson Davis Laboratories,  Utah  -  U.S.A,  con las

caracteristicas siguientes:

Rango de medición de 35 a 145 dB.

Resolución de 0.1 dB.

Estudio de Impacto Ambiental E,qp,q$A

Proyecto de Ampliactbn FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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ANEXOS

ANEXO 1. Monitoreo Emisiones Atmosféricas, Ruido y Calidád de Aire

ANEXO H.  Fac;tores Ambientales

ANEXO III.  Análisis de Riesgo

E~ck~~~ n~AM

ProyedodeArnlphi~FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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AaEXo i

Monitoreo de Emósiones,  Ruído y

Ca/idad de Aire

Esludio de Impacto Ambientat RF.(.APASA

Proyecto de Ampbaciórt FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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MONITOREO DE

EMISIONES ATMOSFERICAS

Consideraciones sobre el monitoreo de emisión de garses de combustión

1.1 Gases de Combustión

La medición de gases de combustión procedentes de las fuentes estacionarias

definidas por REFIIVERIA LA PAANPILLA S.A.,  se efectuó con el empleo del

equipo Analizador de Gases de la ECOM AMERICA LTD.,  modelo ECOM AC,

basado en el principio de funcionamiento electroquímico.

Este instrumento de respuesta instantánea,  trabaja a un flujo aproximado de

2.5 LPM, y presenta los rangos de detección siguientes:

a) Oxígeno 0 - 21 %

b) Monóxido de Carbono, CO 0- 4000 ppm

c) Oxido de Nitrógeno, NO 0- 4000 ppm

d) Dióxádo de Niúógeno, td02 0- 500 ppm

e) Dióxido de Azufr+e, S02 0- 5000 ppm

f) Temperatura de la Chimenea 0-1800 °F

En relación a las determinaciones de hidrocarburos no metano,  se efectúa la

captación por el método de "Grab Sampling",  para su posterior determinación

mediante el método analítico de espectrofotometría U.V.

2. CALCULO DE FACTORES DE CORRECCION

2.1 Factor de Corrección por PresiGn y Temperatura

Pá/Psto-:?' `=Tsta~Ì'd

Estudio de Impacto Ambrental RE¿ApASq

Proyecto de fLnpGación FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Donde:

f Factor de corrección por presión y temperatura

Pa Presión promedio del periodo de muestreo (mmHg)

Pstd Presión referencial (760 mmHg)

Ta Temperatura promedio del periodo de muestreo (°K)

Tstd Temperatura referencial (298 °K)

2.4.2 Corrección al 11 % de ~geno

En cumplimierrto del D.S.  N° 046-93-EM - Tabla N° 2 y de lo expresado en el

Capítulo 6.0 Definiciones,  del Protocolo de Calidad de Aire y Emisiones del

Sub Sector Hidrocarburos;   además de las correcciones por presión y

temperatura, todas las determinaciones de efluentes gaseosos, serán referidas

al aire seco (sin humedad) y corregidas a oxígeno al 11

w
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2 S FACTORES DE CONVERSION

Están referidas al valor constante que debe aplicársele a las concentraciones

emitidas por el Analizador de Gases para obtener resultados comparables;

estos son:

Estudro de Impacto Ambiental RELAPASA

Proyeeto deAmpltación FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Cuadro N° 2

Factores de Conversión

e Convertir
Ctint~minan~te" Múltiplicar por

Y. kwwDe- ~.OÍ

SOZ PPM

PPM

M m3 2.62

NO M m3 1.80

CO m M m' 1.14

Esludio de Impacto Ambrental RF.MPASA

Proyecfo deAmpuacrdx FCC M~ 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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Calibración intema a 114.0 dB para una frecuencia de 1000 Hz.

Rango dinámico 110 dB .

Red balanoeada y ponderada A y C.

Velocidad de respuesta del Instrumento "Slov» y°FasY'.

Microfono MIC001, Preamplificador PRM782, Convertor INT002 RS-232.

Rango de temperatura de -18°C a 50°C.

Efecto de la humedad (90% a 40°C) arroja un error menor a 0.5 dB.

Memoria de almacenamiento de datos: NPSAm, NPS~, NPSA,,,I„

El instrumento utilizado cumple las caracteristicas e>dgidas por la Comisión

Electrotécnica Intemacional (IEC) 651 tipo 2 y por la ANSI S1-41983 Type 2.

Este tipo de sonómetro es un medidor de sonido irrtegrador que opera sobre

períados de tiempo fijo.

1.4 Procedimiento para Efectuar Monitoreo de Ruido

Comprobar el buen estado de las baterías y calibración del instrumento.

Durante el monitoreo,  repetir la calibración cada hora y al final de cada

ciGo de mediciones.

Mantener el sonómetro separado del cuerpo del operador para evitar el

fenómeno de concentración de ondas (reverberación)

Colocar el micrófono de1 sonómetro en un ángulo de 75°  oon respedo al

piso, a 1.50 m sobre el nivel del mismo.

Para las mediciones de ruido de tipo continuo,  utilizar la escala de

ponderación  °A°  del sonómetro y la respuesta  "Slow"  (lento);  en las de

ruido de impacto,  la escala de ponderación  "C°  del sonómetro y la

respuesta "FasY' (rápido).

El tiempo de medición del ruido ambiental y lectura de los datos en

promedio fue de 5 minutos por cada estación de monitoreo.

El periodo de medición se caraderizó por la ausencia de Ilwias,  con

temperaturas medias, y con velocídad de viento inferior a 18.0 km/h a nivel

del punto de monitoreo;  por lo cual los valores obtenidos no fueron

alterados por variaciones Gimáticas.

Estudio de Impacto Ambiental RF.LApASA

Proyecto de Ampliactón FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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1.5 Limites Permi.sibles

a)    Reglamento de Apertura y Contro/ Sanitarío de P/airtas lndustriales.

Articu/o25°: En todo establecimiento Industrial en el que se produzca ruido,

el nivel total para jomadas de 5 o mas horas,  durante 5 o mas días a la

semana.  No debe ser superior a 90 decibeles medidos a la attura de la zona

auditiva.

Dicho timite no se aplicará en los casvs en los cuales las exposiáones sean

cortas,  de impacto o con la energía del sonido agrupado estrechamente

atrededor de una frecuencia determinada;  en estos,  el limite será fijado

después de efectuar el estudio de cada situación.

Si el establecimiento industrial se halla ubicado en la zona urbana colindante

con edificios de casas-habitación,  los niveles totales de ruido medidos en los

limites del predio, no excederán de 80 decibeles.

Estudro de Impacto Ambtental REI_APASA

Proyecto de Ampliaciórt FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE

1.1 Estaciones de Control

RELAPA S.A. tiene establecidas cinco estaciones de corrtrol, cuyas caraderisticas se

señalan en el Cuadro siguiente:

Estaciones de Control de Monitoreo de Calidad de Aire

RELAPA S.A.

Estadón CooMenadás Geográficas Altúi~a (m) aobre

E-W
Ñivei dél Súeló

Ubicación Código N-S

Estaciones inteiores

Inmedaciortes de la Puerta N° 3de RELAPA EP 11 ° 55.017 77° 07.824 2.5

En Calle 13, entre {os tanques 32-T1Q y 32 T-1 N E-5 11 ° 54.74T 77° 07.833' 3.5

Playa de estac~ento, al este de la Unidad de
E-6 11o~ 10ZY 77* 07.814 3.0

DestiJación Primaria 1

Azotea de Ia Sub-Estación EléMca N° 4 E-7 11 ° 55.673'   77° 07.969 4.5

Estación Extetior

Estación CooNenadas UTAII Attura (m) sobre

Ubicación Este Norbe Nivd dei Sueló

Urbanización Almirante Grau Ventanilla EV 0268459 8685922 5.0

a)  Descripción de las Estaciones Conúol

Estación Prin~ - EP

Se ubicó a 5 metros hacia el oeste del Puesto de Vigilancia de la Puerta N° 3

y al nor este de las fuentes de emisión del área de procesos.  La zona es

polvorienta en un radio apro)ámado de 6 metros.  La estación se ubicó sobre

piso de cemento.

Eatudro de Impacto Ambiental RELAPASA

Proyecto de Amp&ación FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



SGS Eco Carev 0

A~

Por la Puerta N° 3 ingresan vehículos de empresas contratistas y de personal

de Refineria La Pampiila, los cuales frecuerrtemente se detienen con el motor

enoendido. A 40 metros a sotavento se ubica la autopista a Ventanilla, la cual

presenta flujo vehicular variable.

EstaciónArt~ E- 7

Se halla instalada sobre ei techo de la Sub-estación eléctrica N°  4,  en el

lindero sur (a barlovento) de la Refineria.

En el exáremo sur de esta estación,  se ubica la Planta Solgas,  mientras que

en su extremo norte se encuentra el área de tanques de almacenamiento de

crudo y de productos derivados del petróleo.

AI igual que en la estacián E-5,  la circulación vehicular es mínima,  aunque

existe la influencia del parque automotor que transita por la Carretera

Ventanilla.

E~nAuxiliar F,S

Ubicada en la calle 13, denominada zona norte.  La estación se instaló sobre

una torre donde se encuentra un grifo de agua oontra inoendio.  La estación

está alejada de las áreas de proceso y rodeada de tanques de

almacenamiento de productos derivados del petróleo.

Existe una mínima circulación vehicular, de manera espeáal de vehículos de

contratistas o del personal de la empresa que efectúa labores de inspección y

mantenimiento en esta zona.

EstaciónAu~ Fr6

Esta estación se instaló en la Playa de Estacionamiento de la Refineria,  al

extremo nor este y próximo a la Unidad de Destilación Primaria I,  en un área

completamente asfaltada.

Estudro de Impacto Ambiental RF_L,4PASA

Proyecto de Ampliación FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



OQO?J2i

SOS SGS Eco Carev Oe
La estación se ubica en un área donde e~e tránsito corrtinuo de vehículos

automotores. Igualmente está proxima a la vía de Ventaniila.

Estación Ventmrilla E~V

Ubicada en la azotea de la vivienda pertenecieMe a la familia Maguiña,  cuya

dirección es Pasaje Antares N°  102 Urb.  Almirante Grau,  distrito Ventanilla,

provincía constitucional del Callao. Se encuentra al nor este de la Refineria La

Pampilla.

1.1.2 Consideraciones sobre el Monitoreo de Campo

Las actividades de campo referentes al monitoreo de catidad de aire tienen

como base los criterios establecidos en el Protocolo de Monitoreo de Calidad

de Aire y Emisiones del Sub-Sector Hidrocarburos - Ministerio de Energía y

Minas (MEM). Complementariamente, se toma en consideración la noRnativa

de la Agenáa de Protección Ambiental de los Estados Unidos de

Norteamérica (US-EPA).

s)  Gases

Con relación al monitoreo de gases y a fin de asegurar la representatividad

de la muestra y la ínexástencia de interferencias en el sistema, se cumplió

con lo dispuesto en la Tabla N°  3 del Protocolo de Monitoreo de Calidad de

Aire y Emisiones del Sub Sector Hidrocarburos,  relativo al material adecuado

para las líneas de muestreo.

Asimismo,  en el diseño del sistema de muestreo se instaló una cánula de

ingreso  (embudo de vidrio invertido),  para cada línea,  fijado a una altura

aproximada de 3 m sobre el nivel del piso,  y orientado hacia las fuentes de

emisión.

Estud/o de Impacto Ambiental RELAPASA

Proyecto de Ampliación FCC Mayo, 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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b) ParXculas en Suspensión, PM-10

En aaanto al muestreo de material particulado,  el método utilizado  (EPA)

corresponde a los descritos en el Apendix J Reference Method for the

Determination of Particulate Matter as PM10 in the Atmosphere  (Federal

Register. Vol 52. N°126 July 1, 1987).

Et período de monitoreo abarca 24 horas continuas, de media noche a media

noche,  con el propósito de obtener información y resultados válidos por día

calendario  (Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire del Sub Sector

Hidrocarburos  -  Acápite 2.0:  Monitoreo).  Asimismo,  el rango de velocidad

de flujo aplicado a cada uno de los muestreadores está comprendido entre

1.02 a 1.24 m3/min (US EPA).

1.1.3 Consideraciones sobre Análi,sis Químico de Calidard de Aire

En relación al análisis químico para los contaminantes dióxido de azufre,

óxidos c!e nitrógeno e hidrocarburos totales,  estos fueron realizados de

acuerdo a métodos estandarizados por ASTM y EPA,  acordes con lo

estableádo en el Anexo N°  3 del Pliego de Condiciones Particulares de

RELAPA S.A.

En cuanto al hidrógeno sulfurado,  el método analítico es el Turbidimétrico,

desarrollado por el Laboratorio N° 33 -  Facultad de Ciencias  -  Universidad

Nacional de Ingenieria  (1996).  El monóxido de carbono fue determinado por

el método de celdas electroquímicas.

El método aplicado para el análisis de PM-10 fue gravimetria,  siguiendo el

estándar ASTM correspondierrte.

Estudio de Impacto Amóiental RF.I.Ap,q$A

Proyecto deAmplracrón FCC Mayo. 2001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)



oooz~s

SGS Eco Carev 8 l,
A~s

1.1.4 Determinaciones Meteorológicus

Para la realización del monitoreo se utilizó el equipo Davis Weather Wizard ill,

el cual cumple con las e>ágenáas del Protocolo de Monitoreo de Calidad de

Aire y Emisiones del Ministerio de Energía y Minas.

Las principales caracteristicas y especificaciones se señalan seguidamente:

aj Temperatura

Lectura para alta temperatura de 0°C a 60 °C.

Lectura para baja temperatura de -45 °C a 60 °C.

Precisión de lectura 0.5 °C.

b)   Dirección del Viento

De 1 a 10 grados de incremento.

Precisión +1-7 grados.

c)   Compás de Rosa de Viento

8 direcciones que se indican seguidamerrte : 0° N, 45° P1E, 90° E,  135° SE, 

180° S, 225° SW, 270° W, 315° NW.

d)   Velocidad de Viento

0 280 KPH (Kilómetro por hora) ó 0 a 78.2 MPS (metros por segundo).
Precisión 5%.

Emrdio de Impacto Ambrerrtal REL,qpASq

Proyecto de Ampliacián FCC Mayo,1001

Member of the SGS Group (Société Générale de Surveillance)
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2.     NITjELES MAXIMOS PERMISIBLES

2.1 De Obligatorio Cumplimiento
l.l.l Decrdo Sunremo N° 046-93-EM : Re,wlmnento Pora la Protección Ambiental en las Acdvidades

de Hidrocarburos Tüulo XVII Apéndice - Tabla N° 2

Conceniración Máxáma Aceptable

de Contarainantes delAire (C.M.A.)

Parámetro' I.[mifes Recomendados

Contaminantes Convencionales

Partículas,   omedio 24 h 120 m'

Monóxido de Carbono promedio 1h/8h 35 m m3/ 15 m m3

Gases Acidos

AcidoSd̂rico S promedio lh 30 m'

Dióxido de Azufie S02 , promedio 24 h 300 gglm3

Oxidos de Ni1ró eno Ox promedio 24 h 200 m3

Com uestos O ámcos

Hidrocarburos medio 24 h 15 000 m3

Cabe indicar que el D.S.  N°  046-93-EM no señala la ooncentraáón máxima

aceptable en el aire para partículas en suspensión PM -10.  En todo caso las

comparaciones de los resultados se efectuarán con el valor señalado para

partículas totales en suspensión (PTS) referido en la Tabla N° 2.

2.2 Límites Referenciales

A manera de referencia se señala seguidamente el nivel máxtimo permisible

específico para PM-10 establecido por el Sub Sector Minería.

Estudio de Impacto Ambiental RELAPASA

Proyecto de AmpUacrón FCC Mayo, 2001
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l.2 I RM. N° 315-96-F~MM. Niveles Máainws Pennisibles de Eleinentos v Comnu~s presentes

en Eniisiones Gaseosas nrovenie~  de las Uxidades Minero-Metaúírgicas,  Sub-Sedor

Mú~ M'rnL~ Ae Enereta v Múras Iuüo 1996

Anexo 1V° 3

NtvelesM~s Permisibles de Cdidad de Aire

Coricéntrac'ón Media  ~     Concenteacióñ`Méáa ~
k

Parámetro Arhmética Diazia Geom ~étrica Anual~  ~

U m3 (Ppm)- U m3

Partículas en Suspensión

PM-10)
350* 150

No debe ser excedido más de una vez al año.

Estudia de Impacto Ambiental RELAp,Q114

Proyecro de Ampltación FCC Mayo, 2001
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ANEX0

Factoeres Ambiénta/es

Estudio de Impacto Ambrento! Rgy,qpAS4
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DEFINICIDNDE COMPONENTES AMBIENTALES

La definición de los componentes ambientales es importante para poder tener un

mejor entendimiento de los impactos al ambiente.  Las definiciones presentadas

son de NFPA (Ref. Handbook of Env. Engineering. R.A. Corbitt.)

1.  Atmósfera. Los impactos en /a calidad del aire frecuentemente encabezan /a

llsta de ínterés en la eva/uación ambiental.

Materia Particulada.  Las partículas,  uno de los contaminantes ambientales

principales, existe en la forma de partículas individuales suspendidos en el aire. Su

rango va de 0.01 a 100  µm.  Las partículas menores a 10 micrones pueden

1)producir problemas respiratorios;  (2)  dañar los pulmones y enfermedades

respiratorias;  (3)reduce las defensas del organismo contra materias extrañas,  (4)

produce cancer,  (5)  causa problemas de visibilidad,  deteriora las estructuras y

materiales, disminuye el valor de una propiedad.

Óxidos de azufr+e.  Generado primariamente por la combustión de combustibles

fósiles,  son generalmente una combinación de dióxido de azufre,  trióxido de

azufre,  ácido sulfúrico y ácido sulfuroso.  Los efectos indeseables incluyen efectos

sobre la salud,  incremento de la corrosión de metales,  daño a las plantas,

producción de Iluvia ácida,  puede contríbuir a ta formación de partícutas mediante

la formación de sulfatos y disminuye la visibilidad.

Óxidos de nítrógeno. Los óxidos de nitrógeno son producidos como resultado de

una combustión a alta temperatura.  En combinación con los hidrocarburos,

produce el smog fotoquímico. Aunque sus efectos directos no son todavía Garos,
los óxidos de nitrogeno pueden afectar la vegetación,  producen corrosión y

deterioran las fibras sintéticas. Además,  los óxádos de nitróg°eno pueden contribuir

sustancialmente al problema de la Iluvia ácida y a la formación de PM10.

Monóxido de carbono.  El monóxido de carbono es producido por la combustión

incompleta de materiales combustibles que contengan carbono, particularmente en
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homos,  calderos y vehículos automotores.  El monóxido de carbono es uno de los

más comunes contaminantes del aire.  Los efectos adversos están asociados af

envenenamiento con monóxido de carbono porque evita que la sangre transporte
el oxígeno. Sin embargo, los efectos en vegetales o materiales son mínimos.

Olores. Aunque la mayoria de los malos olores son considerados que no tienen

peligro, pueden causar pérdida de estima personal y de la comunidad,  pérdida de

status económico y social, malestar, náusea, pérdida de apetito e insomnio.

Factor de Difusión.  Esta relacíonado a los aspectos estructurales del aire

ambiente. Refleja componentes tales como la estructura de la temperatura vertical,

velocidad de viento,  estabilidad,  topografía,  y condiciones Gimáticas.  Una buena

comprensión del factor de difusión es necesariv para determinar la extensión de la

contaminación del aire en una región dada.

2.  Agua. Los impact+os en la calldad del agua son de gran pireocupaclón cuando

os resultados reducen e/  uso beneficioso o/a apariencia estétfca del

abastecimiento de/ agua

Descarga tértnica.  Cuando el agua es descargada al ambiente en temperaturas

mucho más altas o muy bajas de aquellas condiciones ambientales,  pueden

provocar la °polución térmica".  Dado que la temperatura del agua está asociado a

las condiciones físicas,  químicas y biológicas,  el ecosistema acuático puede ser

significativamente afectado como resultado de la descarga térmica.

Ácido y Álcali.  La descarga de efluentes que alteran significativamente el pH del

ambiente acuático puede ser extremadamente dañinos a la vida acuática.  Puede

ocasionar pérdidas económícas en téRninos de disminución de productividad dado

que esta agua se utilizan principalmente en el riego,  e incremento de costos de

tratamiento necesarios para corregir los problemas relaáonados al pH.

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).  El DBO es una medida indirecta de la

cantidad de material orgánico biológico degradable presente en el agua.  El
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oxígeno disueito será consumido en el proceso para satisfacer los requerimientos

de DBO.  Según como sea utilizado el oxígeno,  las condicianes del agua Ilegar a

ser sépticas y otras aguas pueden tener problemas de calidad y estéticas.

Oxigeno Disueito  (OD).  El oxígeno disuelto es necesario en el agua para

mantener condiciones aeróbicas.  La ausencia de la demanda oxígeno conduce a

condiciones anaeróbicas con su olor asociado y problemas estéticos.  Adecuados

niveles de OD son necesarios en las aguas superficiales para mantener las vidas

acuáticas deseables,  indirectamente se benefician las aves que se alimentan en

estos lugares. 

Sólidos Disueftos.  Los sólidos totales disueltos o STD es la suma de carbonatos,

bicarbonatos,  cloruros,  sulfatos,  fosfatos,  nitratos y varias sales de calcio,  sodio,

magnesio,  potasio,  y otras sustancias.  Estas sales en solución pueden alterar la

naturaleza química y física del agua.  Elevadas cantidades de STD son objetables

porque tiene efectos fisiológicos,  gustos minerales o consecuencias económicas

por la calidad del agua para el riego.

Coliformes fecales. Los colífoRnes fecales son bacterias unicelulares encontrados

en los tractos intestinales de los humanos y otros animales de sangre caliente. Su

presencia en el agua es un indicador de posible contaminación con desechos

humanos o animales,  entonces,  el agua puede contener bacteria,  virus u otros

organismos que causen enfermedades.

3.  Suelo. La mayorfa de los alimentos provfenen de/ sue/o; consecuentemente,

debe ser utillzado en forma controlada y planiffcada.  Muchas act/vldades

afectan /os recursos de/ suelo y se pueden evftar usos altematfvos.

Uso de tierras. El uso mayor de tierras representa las configuraáones naturales o

impuestas que resultan de arreglos especiales de los diferentes usos de

la tierra en un tiempo determinado.  Históricamente,  los modelos de uso de tierras

evolucionan como resultado de  (1)  cambio de condiciones económicas;  (2)

restricciones legales;  (3)  cambios de las restricciones legales exástentes.  Para el
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caso, solamente e)dste ta attemativa de uso de suelos como uso industrial que se

compara frente al uso que pudiera darse entre uso residencial y uso agricola.

4.  Ambiente Biológico.  E/  ambiente biológlco y sus atributos pueafen ser

utilizados infiercambiab/emenie con /as concepfos de eco/ogía y ecosisfiema.

Fauna.  Comprende a todas las especies de animales de vida sitvestre y

domésticos.  También incluyen a las aves en todas sus variedades.  Las aves de

rapiña se alimentan de came que normalmente cazan,  matan y se alimentan de

pequeños animales, otras aves, y peces.  Estas aves son afectadas por la pérdida
de hábítat y envenenamiento.  Las aves que se crían y crecen cerca a las aguas,

que nadan y se alimentan de plantas acuáticas o insectos, dependen directamente

de la calidad del agua,  por tanto cualquier alteración de esta calidad por

actividades humanas o naturales también afectan a estas aves.

Flora.  Es la vegetación que utiliza el suelo como medio natural de crecimiento y

que no está sujeto a actividades culturales intensivas.  Incluyen plantas,  árboles,

arbustos,  grama,  hierbas,  helechos y liquen.  La vegetación natural se forma en

una serie de etapas.  El cambio sucesivo del tipo de plantas es lento y una

interrupción generalmente produce los tipos de plantas menos deseables.Para el

estudio la flora se limita a la vegetación e)ástente entre los parques,  jardines y

áreas verdes del área de influencia direc#a.

5.  Ambiente Humano.  Esta cafiegorfa se r+effere a la forma cómo Interactúa la

gente entne e//os y el ambiente natural. Debido a que estas Interacciones son

generalmente comp/ejos se requíere de un cuídadoso análisis de tmdas las

actividade,s y su lrrterre/aclón.  Se han incluido en este aspecto /os efectos

noscivos del ruldo a la sa/ud humana.

Estilo de Vida.  Las actividades sociales humanas generalmente tienen una

estructura socíal característica,  que se desarrolla muchas veces geográficamente,

Ilegando a formar organizaciones.  Las bases de estas organizaciones podrian ser

étnicos,  políticos,  religiosos u ocupacionafes.  Los cambios en el estilo de vida
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pueden ser reflejados por actividades que afecten el empleo,  estándar de vida,

desarroito de la comunidad y oportunidades recreativas.

Necesidades Psicológicas.  Las necesidades psicofógicas de los seres humanos

son primeramente de estabilidad emocional y seguridad.  Las actividades que

afectan estas necesidades son generalmente los mismos que afectan el es-tilo de

vida.

Necesidades Comunitarias.   Una comunidad requiere muchos servicios

inGuyendo viviendas,   abastecimiento de agua,   disposición de desagües;

suministros como gas,  electricidad y teléfono;  faálidades recreativas;  protección

policial y contraincendio.  Dependiendo del tipo de Proyecto,  cualquier cambio 0

impacto que ocurra depende principalmente del grado en que sea afectado la

población debido a una actividad determinada.

la Salud y Seguridad. Cualquier actividad que puede impactar negativamente en la

salud humana o incrementar el riesgo debido a una exposición accidental debe ser

considerado.  Existen muchas fuentes de impacto.  Esto varía desde la exposición

de individuos a químicos,  gases,  ruido y enfermedades hasta exponer su

seguridad en un ambiente de trabajo.

6.   Ruido: El ruido tiene un impac#o en las personas que están expuestas que puede

producír diferentes efectos,  como la pérdida de audición,  stress,  etc.  Que se

pueden traducir en fallas en su actividad cotidiana o en la satud de las personas.

Efectos Psicológicos  (ruido).  La exposición al ruido puecie impactar en la

estabilidad mental y respuesta psicológica del individuo.  Esta respuesta puede

manifestarse con signos de molestia creciente,  ansiedad o miedo.  Las variables

importantes del ruido que tienen efectos psicológicos son el nivel de ruido,

duración y frecuencia.

Sistemas Fisiológicos.  Estos sistemas incluyen cualquier parte del cuerpo

humano o que tenga relación con la función del cuerpo.  Esto incluye el sistema

respiratorio,   circulatorio,   y órganos digestivos;   sistemas del esqueleto y
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escretorios;  y todas las partes del cuerpo humano que contribuyen a un

funcionamiento efectivo y eficiente.  Cualesquíer actividad que pueda dañar o

poner en peligro el funcionamíento adecuado de cuaiquier parte del cuerpo

humano debe ser considerado como efecto sobre este sistema.

Efectos en la Actividad Humana (ruido). La presencia de ruido puede afectar a la

habilídad del individuo para desarrollar actividades mentales y mecánicas.  Este se

manifiesta con el incremento en la tensión muscular,  tiempo de atención,

distracción, señales de molestia y respuesta asustada a.ruidos de alta intensidad.

7.  Aspectos Económicos.  En el análisis de impacEo ambiental,  el impacto en  !a

estructura económica o cambios que resultan de las actividades desairolladas por

la empresa en estudfo,  viene directamente desde la adquisíción de bienes y

servícios para las actividades y de efecfos indirectos que realizan !os trabajadores

con sus sa/arios.  Los efiectos pueden reflejar impactos en  !as actividades

industriales y comefciales, el gobiemo local y en cada individuo.

Estabilidad Económica. La estabilidad se refiere a la resistenáa al cambio,  en la

capaádad de la economía de una región para soportar severas fluctuaciones o

para acelerar y aliviar una economía que retome al equilibrio luego de una

recesión.  Cuando la economía es diversificada y está relacionada a áreas en

crecimiento en la economía nacional, es más estable la economía.

Ingresos y Gastos Públicos.  Este atributo consiste de los ingresos per capita

anuales y gastos de los gobiemos locales.  Los cambios en este factor pueden ser

interpretados como cambios en el bienestar económico det sector público.

Consumo Per Capita.  El consumo anual per capita de bienes y serviáos por los

ciudadanos locales pueden ser interpretados como una medida directa del

bienestar económico.   El aumento o disminución del empteo,   reducción o

postergaáón industrial,  construcción,  etc.  todos afectan el consumo per capita

potencial.
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7.   Recursos. Los recursos renovables y no renovables se pueden inciuir en este

aspecto. Los recursos fósiles, son los hidrocarburos.

8.   Paisaje.  Estos impactos son aquellos que son percibidos por nuestros sentidos:

vista,  gusto,  olor,  oído y tacto.  Aunque las percepciones estéticas generalmente

requieren la participación simultánea de todos los sentidos,  la percepción visual

es quizás la más familiar.  En general, cualquíer actividad que cambia la calidad o

caracteristica distintiva del ambiente percibido,  puede ser considerado que fiene

un efecto en la estética.  Las consideraciones estéticas pueden ser complejos de

evaluar porque las percepciones y valores de cada individuo varian y son difíciles

de cuantificar.

9.   Extemos:  auqellos impactos que provienen del exterior hacia las actividades

industriales

Peligros Idaturales  (  sismo).  Son pelígros naturales aquellas acurrencias por la

fuerza de la naturaleza que pueden resultar en molestia,  daño,  muerte de

humanos,  destrucción fisica de estructuras,  cambios en el uso de agua,  aire,

suelo, etc.

CercamieMo de la Población.  Debido al desarrollo de grandes ciudades e>dste

gran concentración de la población que Ilegan a ocupar áreas cercanas a centros

industriales,  como efecto de centralismos gubemamentales,  malas políticas

urbanas,  inadecuados o escasos centros de desarrollo a nivel nacional,  etc.  Que

pueden causar una mala interrelación entre la actividad industrial y la población.

Estos factores son extemos a la actividad industrial o empresarial.
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Aná/isis de Réesgo

i
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ESTUDIO DE ANALISIS DE RIESGOS

AMPLIACION UNIDAD DE FCC - REFINERIA Lfi PAMPILLA

1.   MARCO CONCEPTUAL

Las técnicas de análisis de riesgos son herramientas que reduce la subjetividad en la

identificación de áreas críticas y apoyan la toma de decisiones gerenáales en cuanto

a:

Resguardar el bienestar de los trabajadores y de terceros circundantes

Cumplir disposiáones legales y regulaciones emitidas por las autoridades

competentes

Minimizar las pérdidas eoonómicas como consecuencia de accidentes

Jerarquizar las mejoras necesarias para eliminar o disminuir los riesgos

Evaluar sistemas de respuestas de emergencia/contingencia.

1.1 Procedimienfios

La tendencia hacia la sofisticación y complejidad de ínstalacíones debido a cambios

tecnológicos; así como la necesidad de competir con mercados intemacionales, obliga

a que la tecnología de control de riesgos se desarrolle en forma paralela a la

tecnología empleada en instalaciones y procesos.

En ese sentido,  se ha establecido un procedimiento de análisis de riesgos, aplicable a

todo nuevo proyecto y modificaciones a instalaciones existentes,  sin excluir aquellas

plantas existentes cuyo nivel de riesgos lo justifique.

El procedimiento contempla la ejecución de varios métodos de análisis de riesgos

integrados en las diferentes etapas de un proyecto.
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a)  Estudio de Riesgos 1

Se realiza en la etapa de ingeniería conceptual,  con el propósito de identificar los

peligros potenciales inherentes a los materiales,  a través de la aplicación del método

de Análisis Preliminar de Peligros. Asimismo, se estudian las altemativas de ubicación

de la instalación y sus posible impactos en el medio ambiente y con respecto a

terceros.

b)  Estudio de Riesgos I!

Este estudio se realiza en la etapa de ingeniería básica del proyecto, basándose en el

diagramas de flujo y plano de planta de la instalación,  que permitirán efectuar el

análisís de equipos que conforman la planta. Se emplea el método del árbol de fallas,

para identificar un peligro particular (por ejemplo explosión),como el evento final y se

elabora un árbol de fallas que dan origen a ese evento.

Este análisis permite seleccionar el método de control del riesgo mas efectivo,  antes

de iniciar la ingeniería de detalles, teniendo la seguridad que en etapas posteriores no

se encontrarán riesgos serios y, por lo tanto,  se puede preparar el estimado de costos

del proyecto y proceder con la ingeniería de detalles.

c)  Estudio de Rlesgos lll

Considera la realizacíón de un estudío de Peligro y Operabilidad  (HAZOP),  para

analizar los difererrtes modos de falla y efectos, basándose en el diagrama de tuberias

e instrumentacíón.  Se estudia cada línea y recipiente en forma individual,  usando una

serie de palabras Gaves para descubrir las posibles desviaciones del diseño.

Los problemas identficados serán de índole menor,  por lo cual el diseño y la procura

de materiales podrán continuar,  mientras se manejan en forma satisfactoria los

problemas de operabilidad,  mantenimiento,  arranque y parada identificados a través

del HAZOP.
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ffl Estudio de Rfesgos /V

Este estudio se realiza durante la construcción de la planta, a través de la inspección

de seguimiertto,  consistente en verificar físicamente que las reoomendaciones dadas

en los estudios de riesgos previos hayan sido implantadas.

e)  Estudio de Riesgos V

Se realiza una Inspección Técnica de Higiene y Seguridad Operacional,  antes del

inicio de la instalación,  consistente en verificar que se cumplan los requerimientos

legales establecidos en el  "Reglamento de Seguridad en la Industria del Petróleo"  y

demás normas nacionales aplicables,  así como las intemacionales de carácter

referencial, según sea el caso.

t)   Estudío de Riesgos Vl

Este análisis consiste en hacer una Auditoria Técnica de Seguridad Operacional, seis

meses después que la planta haya iniciado su operación y considera la implantación

de un Sistema de Gerencia de Seguridad de los Procesos.

2.   ALCANCE

A todas las instalaciones del proyecto Ampliación Unidad FCC, que comprende:

Sistema de Reacción (circuito de carga,  sistema reactor - regenerador,  generación

de vapor)

Fraccionamiento

Recuperación de gases
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3.   BASES NORAAATIVAS

3.1 Nacíona/es

D.S.  N°  052-93-EM:  Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de

Hidrocarburos.

o Código Nacional de Electricidad:   Prescripciones Generales,   Sistemas de

Generación, Transmisión, Distribución y Utilización. MEM.  1992.

R.M.  N° 0664-78-ENUDGH: Reglamento de Seguridad en la Industria del Petróleo.

R.M. N° 157-88-EM/DGE: Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub

Sector Electricidad.

D.S.  N°  29/65-DGS:  Reglamerrto para Apertura y Control Sanitario de Plarrtas

Indusfiales. Ministerio de Salud.

R.S.  N° 021-83-TR:  Normas sobre Seguridad e Higiene para Aplicación de Obras.

27103183. Ministerio de Trabajo.

D.S. N°018-89-EMNME: Reglamento de Protección Radiológica. IPEN.

3.2Irternaciona/es Referenclales

American Society for Testing and Materials.  ASTM E 119.  "Fire Testes of Building

Construction an Materiales".

American Petroleum Institute.  API RP 521 Guide for Pressure Relief and

Depressuring Systems),  API RP 2.001  (Fire Prvtection in Refineries),  API RP 520

Recomended Practice for the Design and Installation of Pressure Relieving

Systems in Refineries, Part I and II).

Normas National Fire Protection Association:   NFPA 10 Portable Fire

Extinguishers),  11  (Standard for Low Expansion Foams and Combined Agent

Systems),  15  ( Water Spray Fixed Systems for Fire Protection),  17  (Dry Chemical

Extinguishing Systems),  24  (Standard for the installation of Private Fire Service

Mains and their Appurtenance),  30  (Flamable and Combustible Uquids Code),  59

Standard for the Storage and Handling of Liquefied Petroleum Gases at Utility Gas

Plant),  70 (National Electric Code),  71  (Central Satatioin Signaling Systems),  72 A
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Local Protective Signaling Systems), 72 B(Au)iliary Protective Signaling Systems),
72 C(Remote Station Protective Signaling Systems),  72 D(Propietary Protective

Signaling Systems), 72 E(Automatic Fire Detectors). .

4.   AREAS CRITICAS EN REFINERIA

causas exiemas: viento,
sismos, colaión, etc.

CORROSION R~O

FALL•
PRESIo" ESTRUCTl1Ri4L=EN ~   ESFUERzoTERMco

P.ROCE$OS: ~   cRAnuEo
CRAKING

DAÑOS

LESIONES

FUGA DE-FLUIDOS-Y rox~cmrD auFaanuwAs

PROCÉSO'_DE
wECO PROCESO DETh=-PROPAGACÍON ~T- CQMBUSTION

EXPLÓSÍÓIÑÉS
RUIDOINFLAFMBLE

LIQUIDO CALENTADO

Errw Humano: ena~xioriamiento Error Humano: al producir
de válvulas u otros controles fueyo abierto o chispa

5.   NSPECCION DE SEGURIDAD

De la visita de inspección realizada a la Unidad de FCC y unidades contiguas,  se ha

determinado a través de listas de verificación (check list),  las posibles condiciones de

riesgo, que se detallan a continuación.
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5.1 Condiciones Operativas

Los sistemas de protección para equipos críticos de la nueva Unidad de FCC, estarán

compuestos principalmente por sistema de alarma contra incendios  (incluyendo
sistemas de detección),  hidrantes/  monitores de agua contra incendio,  cámaras de

espumas fijas y equipos portátiles,  sistemas de parada de emergencia,  válwtas de

aislamiento o cíerre, válwlas de control de agua, sistemas de alarma de sobrepresión,
válwlas de alivio de presión, sistemas de cone)áón a tierra, alaRnas de temperatura en

zonas de calentamiento y sistemas de detección de fugas en tuberia de gas.

5.1.1 Condiciones de Riesgo

a)    Posibilidad de fugas en las instalaciones contiguas de la Refinería,  que puedan
afectar los equipos de la nueva Unidad de FCC.

b)    Posibilidad de Fuentes de ignición cercanas a áreas de riesgos potenciales

c)     Posibilidad de evaluación inadecuada de los riesgos potenciales de reavciones

secundarias

d)     Posibilidad de Insuñciente entrenamiento y/o falta de supervisíón

e)    Posibilidad de carencia o ínsuficiencia en los programas de orcien y limpieza e

inspección

9 Posibilidad de problemas inherentes a la falla de equipos por fabricación

defectuosa,  corrosión o erosión,  fatiga del metal,  controles inadecuados u

operación por encíma de los límites de diseño,  mantenimiento inadecuado,  falta

de instrumentación instalada con criterio de falla segura, etc.

5.1.2 Altemativas de Prevención y Control

a)    Establecimiento de procedimientos y normas de seguridad para el uso y manejo
de productos químicos.

b)    Instalación de alarma contra incendíos en la zona del proyecto.

c)    Actualización de procedimientos de operación y emergencia.
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d)    Establecimiento de acuerdo a normas, de la realización de pruebas de ensayos

no destructivos  (gammagrafía entre otros),  durante el controi de calidad de las

nuevas instalaúones.

e)    Señalización de equipos y sistemas del proyecto, tales como tuberias y válvulas,

de acuerdo a los establecido por INDECOPI o la Refineria.

0 Inspección periódica de herramientas mecánicas y eléctricas,  por parte del

supervisor del contratista.

g)    Mantenimiento periódico de equipo portátil de suministro eléctrico,  propio del

contratista.

h)    Establecer procedimientos escritos,  durante la realizacíón de ensayos no

destructivos,  de acuerdo a lo señalado por el Instituto Peruano de Energía

Nuclear- IPEN.

i)     Establecimiento de señalización de advertencia, prohibición y/o peligro, acorde a

lo establecido por INDECOPI.

j)     Identificar los recipientes para manipuleo de productos de desecho,  tales como

solventes, aceites de desecho, baterías, trapos, etc.

k)     Realizar un inventario de materiales y productos a ser almacenados.

5.2 Actividades de Contratistas

5.21 Actlvfdades a reallzar

a)  En vista que el proyecto amplia su capacidad,  se realizarán las activídades

siguientes:

Remoción de cimientos

Instalación de cables eléctricos

Sistema de protección contra incendios: modificacíón de la actual línea e)ástente,

de acuerdo a los requerimiento de la nueva Unidad

5.22 Afternativas de Prevenclón y Cortro/

w

a)    Conocimiento y cumplimien#o de las disposiciones establecidas en el

Reglamento de Seguridad propio de la Refineria,  y nonnas en la industria de la

construcción.
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b)    Supervisión y control de trabajos,  referido a calidad y cumplimiento de las

especificaciones y normas de seguridad.

c)     Establecimiento de un prclgrama periódico de reuniones con los contratistas

encargados de las obras civiles e instalación electromecánica, antes del inicio de

la construcción del proyecto y durante la ejecución del mismo, para la adecuada

coordinación y programación de trabajos.

d)     Delimitación de áreas de trabajo,   previa identificación de áreas de

almacenamiento de equipos y materiales,  zona de trabajo y facilidades

sanitarias.

e)    Solicitar al contratista su programa de salud,  seguridad y medio ambiente

SSMA), el cual deberá ser revísado y aprobado por el Dpto. de Seguridad de la

Refineria.

fl Dar a conocer el programa de SSMA y recibir charlas de entrenamiento con

control de asistencía,  referidas al desarrollo de Irabajo seguro",  teniendo

presente que se van a realizar diversos trabajos al interior de la Refineria con

unidades de proceso operativas normales cercanas.

g)    Asignación de un responsable de la administración de SSMA en el lugar de

trabajo, quien coordinará con personal de la Refineria los aspectos relacionados

a los requerimierrtos de entrenamiento,   de acuerdo con las normas y

regulaciones locales.

h)    Análisis de informacíón de SSMA y adopción de medidas correctivas,  en

coordinación con el Dpto. de Seguridad de la Refineria.

i)     Reporte inmediato de incidentes al Dpto.  de Seguridad,  de acuerdo a los

procedimientos previamente establecidos, a fin de evitar su recurrencia.

j)     Experticia del supenrisor de obra en procedimientos y requerimientos de

seguridad,  corrtando con el manual de seguridad y/o lineamientos escritos,  a fin

de garantizar su aplicación

k)     Establecimíento de procedimientos de manejo y almacenamiento seguro de

líquidos inflamables,  pinturas,  combustibles,  lubricantes y solventes, de acuerdo

a las normas establecidas.

I)     Estableoer un sistema de permisos de trabajo.

m)    Dotación de equipo de protección personal para las labores de obras civiles e

instalación electromecánica
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n)    Adiestramiento dei personal contrafista,  en procedimientos de evacuación y

emergencia,  donde se inGuya et punto de reunión en caso de alarma de

incendios.

o)    Proveer de medidas de seguridad durante la realización de excavaciones,  que

inGuyan sistemas de alumbrado en el periodo noctumo, de ser e{ caso para las

áreas de trabajo.

p)    Establecimiento de programa de inspecáón periódica de grúas y otros equipos

móviles de oonstrucción.

q)    Establecimiento de procedimientos escritos para la entrega y control de

materiales de propiedad de la Reflneria.

r)     Establecimiento de un programa de seguridad,  orden y limpieza en la zona

establecidas para la realización de actividades,   tallerBS y lugares de

almacenamiento.

s)     Estableámiento de programa de comunicaciones entre contratistas y personal de

la Refinería, a fin de mantenerse informados sobre los petigros asociados con los

trabajos que se estén realizando.

6.   IDENTIF{CACION DE RIESGOS

Se ha considerado el análisis de riesgos de forma cualitativa,  realizado una

identificación de riesgos de las etapas de diseño, construcción y puesta en marcha de

la Unidad de FCC.
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6.1 Riesgos en el Diseño
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Incumplimiento de recomendaciones Ocurrenáa de eventos no deseados,  tales como Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones,  a

establecidas en el análisis de riesgos.    aumento excesivo de presión o temperatura,  así través de la participación de personal debidamente N
también cola samiento de sistemas y/o e ui s. acitado con e eriencia en disefios similares. y

D, Aplicación de diseños incorrectos;  así Funcionamiento de equlpos fuera de Revisión y adecuación de diseños por personal V)

como errores u omisiones de diseño.    especificaáones técnicas que pueden originar especializado y con experiencia en sistemas de craqueo
0

fallas en el roceso. catalítico, ñ
US a~

6.2 Riesgos en la Construcción

c)

E'r í'
ws:.     í. s7; í.

n~ f.• ii sí'RIA 0 DeBCri Ióñd̀e R!l-     ó. Réáo"endác n.m io esg9 P~ J,
a ~

Incumplimiento de modiñcaciones y/o Posibilidad de cortocircuitos en cables eléctricos Revisión minuáosa de todos los planos °actualizados° de

LD. desmontajes previos a la instafación de enterrados, fugas de agua,  rotura de tuberias de instalaciones eléctricas y/o mecánicas del proyecto de

n ui os de la lanta de iie o rocesos enterradas. am liación antes del inicio de la construcción.
v

Incumplimiento de especfflcaciones de Instalación deficiente de válvulas,  tubérías y Supervisión y control permanente a conVabstas

diseño y planos de montaje, equipos,  que puede originar fugas,  exceso de encargados del montaje de equipos y accesorios,

resión tem eratura, roturas, etc.

Incumplimiento de disposiáones y/o Accidentes de trabajo, fuga, incendio o explosión,  Cumplir las disposiáones de seguridad, considerando que

reglamentación de seguridad de la debido a procedimientos inadecuados de trabajo la Refineria siempre se encuentra en operación.

Refinería
0

0
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Instalación de materiales y equipos que Materiales y equipos fuera de especificación En la adquisidón de materiales,  exigir a los proveedores

no cumplen las especif(caciones podrian originar fallas durante la etapa de pruebas cefiflcados de calidad de sus productos y veriflcación

requeridas, de arranque u operación, durante la recepción de los mismos o a úavés de

cr

laboratorios,

En la instalación de materiales o aa;esorios,  asegurars

G) mediante la supervisión permanente que estos no sean
m

cambiados r el personal contratista.ó
z Instalación de equipos:    reactor,  Lesiones del personal, rotura o daño de equipos.    Establecer procedimientos de transporte,  descarga e C)
A

0; cidones,  turbo soplador,  compresor, instalación específicos para cada uno de los equipos, D

línea de gases, entre oúos debiendo utilizar los servicios de compañías especiallzadas,

Realizar reuniones de coordinación,   revisfón de

á procedimientos y precauciones para el transporte,
CD

cn mani uleo con rúas montáe de los ui os.

z

6.3 Riesgos en el Arranque y Operación de Planta

x: u,. 4..,,..,,.: %~%i:o t . 4...1'•
1

S`...+f Y, Sí. í;:•;. Ff 1
I;t, r i:;.Y Cl~nesÍ•~k 3~ d"él o Y,, Recomen aRI s ó Déscri~:cólx, .nw w•

Parada de Unidad FCC por posible falla Falta de suministro de alguno de los Mantener un programa de mantenimiento periódico de equipos y

en el sistema de gas o aire, generación servicios básicos,   que posibilitan el seNicios en general de la Unidad FCC.

de va r, sistema eléctrico, etc. funcionamiento de la Unidad FCC. C=
0

0
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Inadecuada prueba individual de Falla de funcionamiento durante la Preparar la lista de prueba individual de equipos.

equipos y sistemas,   tales como etapa de arranque, con retraso de Cumplir con las pruebas de equipos,  de acuerdo a los manuales de

pruebas eléctricas, presión, vacfo, etc.   inicio de operaciones. fabricantes y especificaciones de procesos.
cr

Efectuar revislones de segurldad previo al arranque de planta, que permitan

verificar la dis sición operacíonal cuando se ha an realizado cambios,
D

Fuga en los siguientes puntos: Presencia de fugas pueden Realizar inspecciones permanentes durante la etapa de construcción,
m

ó a) Alimentación de carga (gasoleos)     originar incendio o explosión,  con ejecución de pruebas radiográficas de soldaduras y pruebas de presión. ó
C

b) Reactor (producto de tas emsiones)   daños al personal y las n
cn d
0

a Recu eración de ases instalaciones.

D, Error Humano en acxionamiento de Fuga de fluidos y procesos de Identificar las válvulas,   colocar cintillos o seguros para evitar
c)

vátvulas u otros controles. propagación accionamientos incorrectos o involuntarios,

á Establecer instrucciones de operación esaitas para todos los
m

rocedimientos.
C

Z
LD. Error humano al producir fuego abierto Posibilidad de incendio o Prohibición de realizar fuego abiertoo°trabaJo en caliente°, sin los permisos

o chispa, explosión, en caso hubiera fuga de de trabajo correspondientes.
Í

as,

o

0
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7.   CONCLUSIONES

Def análisis cualitativo realizado para la Unidad de FCC, así también del estudio de las

zonas wlnerables de accidentes en refinerias,  podemos concluir que existen 4

posibles causas de accidentes:

Causas extemas, tales como viento, neblina, inundación, terremoto, colisión, etc.

Error Humano en acáonamiento de válwlas u otros controles

Error Humano al producir fuego abierto o chispa

Falla de equipos debido a mala operación o mantenimiento inadecuado.

8.   RECOMENDACIONES

8.1 Reforzar el actual sistema de seguridad industrial,  haciendo enfasis en los

aspectos siguientes:

Participación de los trabajadores

Información de seguridad de los procesos

Análisis de riesgos específlcos

Procedimientos de operación

Adiestramiento en aspectos de seguridad operacional

Control de actividades de los contratistas

Revisión de seguridad, previa al aRanque de la Unidad FCC

Integridad mecánica de los equipos

Sistema de permisos de trabajo en caliente

Administración de los cambios en el proceso

Investigación de accidentesfincidentes

Planificación y nespuesta a emergencia/contingencia

8.2 El personal de operación y control deberá ser entrenado periódicamente,  a fin

de que se cumplan de manera estricta las normas de seguridad y operación

establecidas y de uso pennanente en la Refineria.
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