
Pluspetroi V I w 11

MEM DGAAt

42 L˝NEA BASE BIOLÓGICA Foo H 3
umeros

421 VEGETACIÓN

Como parte de la elaboración tlel Estudio de Impacto Ambiental para la Central TØrmica Guayabal y
Tendido de Líneas de Distribución de 138 y 33 kV Lote 1 AB se ha ejecutado una evaluación
forestal en el Ærea de influencia directa e indirecta del proyecto

Los objetivos de la evaluación forestal fueron los siguientes

Determinar las principales características del bosque sobre la base de su composición florística
nœmero de Ærboles volumen maderable y usos

Seæalar los pasivos ambientales generados por la explotación petrolera en el Ærea de estudio

Seæalar los impactos que se generarÆn como producto de la instalación de la central tØrmica
Indicar las medidas para prevenir yo mitigar los impactos identificados

4211 METODOLOG˝A

Con la finalidad de desarrollar los objetivos planteados se establecieron tres etapas de trabajo

42111 ETAPA DE GABINETE I

En esta etapa se identrficaron las pnncipales formaciones vegetales a traves de imagenes satelitales

para establecer las Æreas a muestrear En dichas formaciones se establecieron puntos de muestreo I
PM basados en la fisonomía de la cobertura vegetal y la diversidad de hÆbitat previsible por el
anÆlisis de la imagen de satelital

42112 ETAPADE CAMPO

Las actividÆdes en esta etapa se iniciaron con un reconocimiento del Ærea accesible que permitió
planificÆr las actividades a desarrollar

El inventario forestal se inició con la identificación de los puntos de muestreo sobre el Ærea de

incidericia del proyecto ReajustÆndose en campo para la evaluación a travØs de 27 transectos y el

levantamiento de 27 parcelas de muestreo de 10 m de ancho y 100 m de largo sobre un Ærea

1 000 m2 que significan 01 ha por parcela muestreada

En cada parcela de muestreo se registró la compósición florística datos de diÆmetro a altura del

pecho para los Ærboles mayores a 15 cm el tipo de vegetación predominante y las coordenadas
UTM De esta manera se determinó las características propias de cada formación vegetal como

volumen de madera nœmero de Ærboles y especies forestales mÆs representativas

Las coordenadas UTM del punto referencial por parcela muestreada altitud y lugar de ubicación se

presentan en el cuadro resumen de Distribución de Puntos de Muestreo Cuadro4211 Cabe

resaltar que se ha trabajado con un punto referencial por parcela debido a que las características de

la zona dificultan la captación del sistema de posicionamiento global
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Cuadro4211Resumen de la distribución de puntos de muestreo
Folio 2 4

Parcelas de
Lugar

Coordenadas UTM Altitud

Muestreo Norte Este msnm
Ve01 AI Sur Oeste del Campamento Forestal D 200 km 9740129 369 418 225

Ve02 AI Sur Oeste del Campamento Forestal D 150km 9 740 811 369 396 215

Ve03 AI Nor Oeste dei Pozo Forestal D200 km 9 739112 372 280 211

Ve04 AI Nor Oeste del Pozo Forestal D150 km 9 739 213 371 466 203

Ve05 AI Nor Oeste del Pozo Forestal D120 km 9 739 223 371 326 225

Ve06 Quebrada Forestal 9743 244 370 480 224

Ve07 Quebrada Forestal 9743 252 369 856 211

Ve08 Campamento Forestal Quebrada Forestal 9 743 498 370 091 214

Ve09 Campamento ForestalD110 km 9 742 678 370 556 1906

Ve10 Carretera Forestal Shiviyacu D300km 9 739 082 369 765 229

Ve11 Carretera Shiviyacu Forestal 9 737 658 371 226 1799

Ve12 Carretera Shivi acu Forestal 9737 518 370 961 1985
Ve13 Carretera Shivi acu Forestal 9 735 246 370 961 216

Ve14 Carretera Shivi acu Forestal 9734 350 370 961 198

Ve15 Shivi acu Quebrada Manchari 9 734 983 375 889 213

Ve16 Shivi acu Quebrada Manchari 9 735 034 376 393 199

Ve17 Cam amento Shivi acu Nor Oeste 9 733 841 375 884 179

Ve18 Carretera Shivi acu Forestal Km 11 9 733 652 375 043 200

Ve19 Carretera Shivi acu Forestal 9 728 508 374 616 217

Ve20 Carretera Shivi acu Forestal 9 727 756 373 510 2223
Ve21 Shivi acu CN JosØ Ola a 9 720 620 370 495 270

Ve22 A 200 m del Río Corrientes 9 719 048 0362 588 210

Ve23 A 400 m del Río Corrientes 9 718 898 0362 398 224

Ve24 Quebrada Hua urí 9 713 046 0362 962 203

Ve25 Km 630 camino ai Pozo Hua urí 9 716 490 0362174 251

Ve26 Km 4 camino al Pozo Hua urí 9 715 452 0362 789 257

Ve27 Km 28camino al Pozo Hua urí 9 714124 0362 911 257

42113 TRABAJO DE GABINETE II

En esta etapa final se consolitló la información de campo calculando las Æreas basales volœmenes
de madera nœmero de plantas y la elaboración del mapa identificando los tipos de vegetación así

como la preparación del presente informe

Se determinaron los datos de volumen de la madera en m3ha y el nœmero de Ærbolesha usando

programas de cÆlculos electrónicos

Para el cÆlculo de `rea basal de cada Ærbol se aplicó la formula

A6 pi x D2 4

Donde

AB `rea basal del Ærbol m2
Pi Constante31416
D DiÆmetro Dap de cada Ærbol en m

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 4212
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Para el cÆlculo de volumen de cada Ærbol se aplicó la siguiente formula

VABxHcxFf 2J IIFolio
Numeros

Donde

VVolumen del Ærbol m3

AB `rea Basal m2
Hc Altura comercial m que dista desde la base del Ærbol hasta el inicio de la primera
ramificación
Ff Factor de Forma 065 para bosques tropicales

Como datos complementarios a trabajar se consideran los cÆlculos de ˝ndice de Valor de

Importancia IVI y el índice de Shanon o de diversidad Para caracterizar las formaciones vegetales
se consideran los valores de Volœmenes de madera expresados en pieha Ærea basalha y nœmero

de plantasha a fin de determinar y comparar la riqueza de los bosques y presentar las especies
categorizadas segœn su valor comercial

4212 RESULTADOS

El Proyecto se localiza en la región Nor Occidental Amazónica en un Ærea donde predominan los

bosques de terrazas bajas medias y colinas bajas de acuerdo a la clasificación del Mapa Forestal

del Perœ INRENA La vegetación esta conformada por comunidades vegetales propias de suelos
aluviales y colinosos que dan origen a la formación de vegetales propias para cada tipo de

bosques La composición florística varía en función a la calidad y la disponibilidad de la humedad en

el suelo encontrÆndose mayor diversidad y volumen de madera a medida que mejoran las

características físicas del suelo

42121 COMPOSICION DE LAVEGETACION

En esta sección se describe la vegetación del Ærea de estudio sobre la base de la composición de

especies registrada en los puntos de muestreo En el Cuadro 4212 se indica la formación vegetal
identificada en cada punto de muestreo

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 4213
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Cuadro 4212Distribución de puntos de muestreo por formación vegetal 2
i Foio

Puntos de Coordenadas
Clasificacion Tipo de Bosque Simbolo Lugar UTM

Akitud
Muestreo msnm

Norte Este

Ve08 Qda Forestal g743 498 370 091 214Bosque inundable
de terraza baja wn Bitbvd
vegetación densa

Ve16 ada Manchari g735 034 376 393 199

Ve07 Qda Forestal 9 743 252 369 856 211

Carretera
Æ Ve18 Shiviyacu 9 733 396 374 933 200Bosque inundable

Forestal Km 11terraza baja con Bitbvr
Río Corriente

vegetación rala
e22 9 719 048 0362 588 210

Huayuri Norte
i
1

Ve24 Qda Huayuri 9 713 046 0362 962 203

Bosque de terraza
BUnd Ve11 Forestal

g 737 658 371 226 1799media depresionada Shiviyacu Km 5
AI Sur Oeste del

CampamentoVe02
Forestal D 150

9 740 811 369 396 215i

km

Campamento
Bosque de terraza

Bo
Ve06 Forestal D200 9 743 244 370 480 224

media ondulada km

Campamento
o

Ve09 ForestalD110 9742 678 370 556 1906
km

i Ve23 Huayurí NoRe 9718 898 0362 398 224
f ów

Ve12 Qda Carmen g737 518 370 961 1985
m Bosque de Lomadas BI

Ve15 Shiviyacu Qda
g34 983 375 889 213Manchari

Bosque de Colina
AI Sur Oeste del

f Baja con vegetación Bcbvsdpa Ve0t Campamento g740129 369 418 225
semi densa y pacas ForestkD200

Carretera
Bosque de Colina

Z Baja con vegetación Bcbvr Ve20 Shiviyacu g 727 756 373 510 2223
rala

Forestal

AI Nor Oeste del

Ve03 Pozo Forestal D 9 739112 372 280 211

200 km

AI Nor Oeste del

Ve04 Pozo Forestal D 9 739 213 371 466 203
150 km

AI Nor Oeste del

Bosque de colinas
Ve05 Pozo Forestal D 9 739 223 371 326 225

bajas ligeramente Bcbid 120 km

disectadas Campamento
Ve17 Shiviyacu Nor 9733 841 375 884 179

Oeste

Shiviyacu CN

Ve21
osØ Olaya

9ZO 620 370 495 270

Pozo Huayuri
Ve27 9714 124 0362 911 257

Km 28
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Puntos de
Coordenadas

Clasificacion Tipo de Bosque Simbolo Lugar UTM
Altitud

IIMuestreo msnm
Norte Este

Campamento
Ve10 forestal D 300 9 739 082 369 765 229 I

km

Carretera

Ve13 Shiviyacu 9 735 246 370 961 216
Forestal

Bosque de colinas Carretera

bajas Bcbmd Ve14 Shiviyacu g 734 350 370 961 198moderadamente
disectada Forestal

Carretera

Vet9 Shiviyacu 9 728 508 374 616 217
Forestal

Pozo Huayuri
Ve26

Km 4
95452 0362 789 257

Bosque de colinas Pozo Huayurí
bajas fuertemente Bcbfd Ve25 9716 490 0362 174 251 I

disectada Norte Km630

Matortales Matorral arbustivo
M Shiviyacu Qda

ribereæo Manchari

Cultívos Areas de cultivos y Comunidad JosØ
Purmas Ola a

Campamentos y
Plataforma de

OUos Areas Industriales Sv pozos de

extracción

etrolera

Otros puntos de observación

PUNTO DE MUESTREO VE01 CAMPAMENTO FORESTAL

El punto de muestreo se ubica en la periferia del campamento forestal al extremo sur oeste a una
tlistancia de 200 km La vegetación en este punto de muestreo presenta características de un

Sosque de Colina Baja con vegetación semi densa y pacas que viene desplazando la vegetación
arbórea registrÆndose 17 especies Ærbóreas diferentes correspondientes a 13 familias botÆnicas
con 210 plantasha un Ærea basal de 1499 mzhay un volumen de madera en pie 10649mha lo
cual puede deberse a la presencia de suelos con materia orgÆnica Las especies dominantes son
moena Aniba sp purma caspi Chimarrhis williamsii carahuasca Guatteria sp lagarto caspi
Calophyllum brasiliense mauva Vochysia Venulosa y guaba Inga edulis entre otras En el I
sotobosque se presenta estas especies acompaæatla de regeneración natural de especies alboreas
y palmeras Las principales especies que se han registrado en esta zona se listan en el
Cuadro4213 I

I

I

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendidode Líneas de Distribución de 138y 33 kV 4215
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Cuadro4213 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve01

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Guttiferae Calo h Ilum brasiliense La arto cas i 2950 10
Lauraceae Aniba s Moena 1931 30
Voch siaceae Voch sia Venulosa Mauva 1397 10
Fabaceae In a edulis Guaba 1231 10
A oc naceae Lacmellea eruviana Chicle hua o 894 10
Anacardiaceae S ondias mombin Ubos 560 10
Eu horbiaceae Ca odendron orinocense Metohua o 374 10
Moraceae Pourouma s Uvilla 365 10
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 349 10
Rubiaceae Chimarrhis williamsii Purma cas i 147 20
Annonaceae Guatterias Carahuasca 113 20
M risticaceae I anthera uruensis Cumala Colorada 112 10
Fabaceae Vatairea uienensis Mari mari 067 10
Lauraceae Ocotea uberula Moena ne ra 052 10
Olacaceae Heisterias Yutu banco 050 10
Cecro iacea Cecro ia s Cetico 033 10
A oc naceae Himatanthus sucuba Bellaco cas i 025 10

PUNTO DE MUESTREOVE02 CAMPAMENTO FORESTAL

El punto de muestreo se ubica en la periferia del pozo de Desarrollo Forestal al Sur Oeste del
Campamento Forestal a 150 km recorrido en trocha en dirección a la Quebrada Forestal Este
punto de muestreo presenta una cobertura vegetal densa en un bosque de terrazas media Los
volœmenes tle madera es algo mÆs alto respecto al Ærea anterior registrÆndose 16 especies
arbóreas correspondiente a 11 familias botÆnicas con 440 plantasha Ærea basal tle 2070 mzha y
11683 mha de madera en pie Así mismo la diversidad de especies en relación a la anterior Es

menor Las especies mÆs representativas son cumala blanca Virola peruviana remo caspi
Aspidosperma sp tahuari Tabebuia Chrysantha Shimbillo Inga sp y cumala colorada

Iryanthera juruensis entre otros Las principales especies registradas en este punto de muestreo
se listan en el Cuadro4214

Cuadro4214 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve02

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 3588 20
Bi nonaceae Tabebuia Ch santha Tahuari 1740 20
A oc naceae As idos erma nitida Remo cas i 1189 40
Fabaceae In as Shimbillo 1020 40
M risticacea Otoba 1 cica a A uanillo 948 20
A oc naceae Couma macrocar a Leche cas i 763 20
Fabaceae In a edulis Guaba 447 20
M risticaceae I anthera uruensis Cumala Colorada 388 40
Annonaceae Guatterias Carahuasca 277 40
Rubiaceae Chimarrhis williamsii Purma cas i 265 20
Lauraceae Anibas Moena 260 20
Lec thidaceae Eschweilera s Machiman o 193 60
Caesal inaceae Schizolobium s Pashaco 181 20
Sa otaceae Lucumas Caimitillo 155 20
Caesal inaceae H menaea ablon ifolia Azucar hua o 144 20
Sa indaceae Talisia reticulata Pinshaca o 125 20

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 4216
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PUNTO DE MUESTREO VE03 POZO FORESTAL

El punto de muestreo evaluado se ubica en Æreas muy cercanas a Pozo de desarrollo Forestal a II
una distancia de 2 km en dirección Nor Oeste en recorrido por trocha se caracteriza por presentar
un suelo bien drenado y permite el establecimiento de un mayor nœmero de especies arbóreas esta I
características corresponden a un bosque de Colinas Bajas Ligeramente disectadas con una I
vegetación arbórea densa cuyo volumen promedio de madera en pie es de 15989 m3ha un Ærea I
basal de 2599 m2ha y 450 plantasha evaluÆndose 31 especies arbóreas diferentes que agrupan a

19 familias botÆnicas Las especies representativas son pichirina Visnia angusta aguanillo Otoba
glycicarpa zapofillo Matisia bicolor marupa Simarouba amara cedro Cedrela odorata remo I
caspi Aspidosperma nitida huamansamana Jacaranda copaia y algunas palmeras como

ungurahui Oenocarpus bafaua y chambira Astrocaryum Shambira En algunas zonas se observa
tambiØn la regeneración natural con shimbillo carahuasca y palmeras En el Cuadro 4215 se
indican las especies registratla en este punto de muestreo I
Cuadro4215 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve03

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Clusiaceae Visnia an usta Pichirina 2979 10 I
M risticacea Otoba I cicar a A uanillo 2312 10 I
Bombacaceae Matisia bicolor Za otillo 1813 20 I
Simaroubaceae Simarouba amara Maru a 1802 20
Meliaceae Cedrela odorata Cedro 1751 10
A oc naceae As idos erma nitida Remo cas i 1269 20
Bi nonaceae Jacaranda co aia Huamansamana 660 10
Lauraceae Aniba s Moena 419 10
Moraceae Pouroumas Uvilla 418 20
Fabaceae In a s Shimbillo 410 40 IIM risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 268 10
Moraceae Perebea uianensis Chimicua 219 1p
Moraceae Pseudolmedia laevis Guariuba 178 20
Annonaceae Guatteria s Carahuasca 171 20 i
Caesal inaceae Schizolobiums Pashaco 165 10
Eu horbiaceae Hevea órasiliensis Shirin a 126 10

IIMoraceae Naucleo sis krukevii Motelo cha ui 120 10
Rubiaceae Chimarrhis williamsii Purma cas i 112 10 I
M risticaceae 1 anthera uruensis Cumala Colorada 112 10 i
Arecaceae Astroca um shambira Chambira 104 10
Lec thidaceae Eschweilera s Machiman o 090 30
Sa otaceae Lucumas Caimitillo 086 30
Sa otaceae Pouteria s Quinilla 083 10 i
Lauraceae Anibas Itauba 065 10 I
Arecaceae Oenocar us bataua Un urahui 061 20
Sterculiaceae Theobroma cacao Cacao de monte 055 10
Lec thidaceae Grias eruviana Sachaman o 033 10
Caesal inaceae H menaea ablon ifolia Azucar hua o 028 10
Ch sobalanaceae Licania s Parinari 028 10
Annonaceae Anaxa orea s Es intana 027 10
Meliaceae Guarea s Re uia 026 10

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 4217
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PUNTO DE MUESTREO VE04 POZO FORESTAL

El punto de muestreo evaluado se ubica cerca al pozo de desarrollo Forestal a una distancia de
150 km en dirección Nor oeste en recorrido sobre una trocha aperturada caracterizÆndose como un

bosque de colinas bajas ligeramente disectada sobre suelos orgÆnicos El resultados del muestreo
indica que dicho bosque tienen 420 plantasha un Ærea basal de 1078 mZha y un volumen de
madera en pie de 6788 m3ha encontrÆndose 18 especies arbóreas diferentes representatlos por
15 familias botÆnicas siendo las mÆs representativa la móena Aniba sp caimitillo Lucuma sp
zapotillo Mafisia bicolor parinari Licania sp tortuga caspi Duguettia fessmann y carahuasca
Guatteria sp entre otros En el Cuadro4216 se presentan las principales especies registradas
en este punto de muestreo

Cuadro4216Principales especies registradas en el punto tle muestreo Ve04

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Fabaceae In a s Shimbillo 783 10
Moraceae Pourouma s Uvilla 625 20
A oc naceae As idos erma nitida Remo cas i 497 10
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 492 10
Annonaceae Guatterias Carahuasca 451 30
Lauraceae Anibas Moena 384 50
Annonaceae Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 382 30
Sa otaceae Lucuma s Caimitillo 377 50
Bombacaceae Matisia bicolor Za otillo 375 40
Fabaceae In a edulis Guaba 356 10
Pol onaceae Tri laris oe i iana Tan arana 345 10
Olacaceae Min uartia uianensis Huaca œ 319 10
Ch sobalanaceae Licania s Parinari 273 40
Lec thidaceae Grias eruviana Sachaman o 266 30
Rubiaceae Cal co h llum s ruceanum Ca irona 238 30
Moraceae Ficusantihelmintica OØ 189 20
SterculiacØae Theobroma cacao Cacao de monte 139 10
Arecaceae Socratea exorrhiza Pona 297 10

PUNTO DE MUESTREO VE05POZO FORESTAL

El punto de muestreo evaluado se ubica cerca al pozo de desarrollo Forestal a una distancia de

120 km en dirección Nor oeste en recorrido sobre una trocha aperturada caracterizÆndose como un

bosque de colinas bajas ligeramente disectadas sobre suelos orgÆnicos Los resultados del
muestreo intlican que dicho bosque tiene 460 plantasha un Ærea basal de 2610 m2ha y un

volumen de madera en pie de 13997 m3ha encontrÆndose 23 especies arbóreas diferentes
representados por 15 familias botÆnicas sientlo las mÆs representativa la huimba Ceiba
penfandra moena Aniba sp cumala blanca Virola peruviana caimitillo Lucuma sp pashaco
Schizolobium sp y chimicua Perebea guianensis entre otros En el Cuadro 4217 se presentan
las principales especies registradas en este punto de muestreo

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 4218
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Cuadro4217Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve05

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha
Bombacaceae Ceiba samauma Huimba 5472 2pSa otaceae Pouteria s Quinilla 1282 10
Fabaceae M rox lon balsamun Estora ue 83 20
M risticaceae Qtoba I cica a A uanillo p75 2p
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 686 40
Caesal inaceae Schizolobium s Pashaco 678 30
Fabaceae In as Shimbillo 5g p
Moraceae Perebea uianensis Chimicua 462 30
Sa otaceae Lucuma s Caimitillo 341 40 I
Lauraceae Anibas Moena 307 gp
Annonaceae Anaxa orea s Es intana 305 p I
A oc naceae As idos erma nitida Remo cas i 270 30Ch sobalanaceae Licania s Parinari 2pp 2p
Simaroubaceae Simarouba amara Maru a 70 p
Lec thidaceae Eschweileras Machiman o 123 10
Sterculiaceae Theobroma cacao CÆcao de monte 097 10
Mimosaceae Cedrelin a s Tornillo 087 10
Annonaceae Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 085 10
Lauraceae Ocotea aci h lla Moena amarilla 081 10
Lec thidaceae rias eruviana Sachaman o 067 10
Annonaceae uatteria s Carahuasca 046 10
Arecaceae Socrafea exorrhiza Pona 109 30
Arecaceae Oenocar us bafaua Uh urahui 350 10

PUNTO DE MUESTREO VEO6 CAMPAMENTO FORESTAL
El punto de muestreo se ubica en la periferia tlel campamento Forestal a 2 km recorrido en
carretera La vegetación en este punto de muestreo presenta características tle un bosque de
terrazas media ondulatla registrÆndose 14 especies arbóreas diferentes correspondientes a
11 familias botÆnicas con un volumen de madera en pie de 7610 m3ha un Ærea basal tle
939 mzha y 350 piantasha lo cual puede deberse a la presencia de suelos con materia orgÆnicaLas especies dominantes son la cumala blanca Virola peruviana shimbillo Inga sp requia
Guarea sp lagarto caspi Calophyllum brasiliense carahuasca Guatteria sp y azucar huayo
Hymenaea ablongifolia y entre otras En el sotobosque se presenta esta misma especie
acompaæada de regeneración natural de especies alboreas y palmeras Las principales especies
que se han registrado en esta zona se listan en el Cuadro4218

Cuadro4218 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve06

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 1107 30
Fabaceae In as Shimbiilo 1158 20
Mimosaceae Cedrelin a catenaeformis Tornillo 907 10
Moraceae Pseudolmedia lavØis Guariuba 772 2p
Guttiferae Calo h llum brasiliense La arto cas i 525 30
Moraceae Perebea uianensis Chimicua 495 30
Meliaceae Guarea s Re uia 486 30
Annonaceae Guatteria s Carahuasca 450 30
Caesal inaceae H menaea ablon ifolia Azucar hua o 425 30
Annonaceae Du uetfia tessmanni Tortu a Cas i 290 30
M rtaceae Eu enia ambos Poma rosa 176 20
Sa indaceae Talisia reticulata Pinshaca o 143 40
Arecaceae Socratea exorrhiza Huacra ona 400 20
Arecaceae Iriarthea s Casha ona 276 10

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 4219
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PUNTO DE MUESTREO VE07CAMPAMENTO FORESTAL

El punto de muestreo se ubica en la periferia del campamento Forestal a 250 km recorrido en

carretera y trocha en dirección a la Quebrada Forestal Este punto de muestreo presenta cobertura
vegetal rala en un bosque inundable de terrazas bajas con presencia de aguajes y algunas especies
arbóreas registrÆndose 10 especies diferentes que representan a 7 familias botÆnicas Los
volœmenes de madera son muy bajos respecto al Ærea anterior registrÆndose 3228 m3ha de
madera en pie un Ærea basal de 438 m2ha y 230 plantasha Así la diversidad de especies con

relación a la anterior es menor registrÆndose 10 especies diferentes Las especies mÆs
representativas son el aguaje Maurifia ffexuosa renaco Ficus trigona huacrapona Socrafea
exorrhiza huimba Ceiba samauma y shiringa Hevea brasiliensis entre otros Las principales
especies registradas en este punto de muestreo se listan en el Cuadro4219

Cuadro4219Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve07

M Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Moraceae Ficus tri ona Renaco 781 30
Arecaceae Socratea exorrhiza Huacra ona 513 30
Eu horbiaceae Hevea brasiliensis Shirin a 486 10
Bombacaceae Ceiba samauma Huimba 364 20
Arecaceae Mauritia Bexuosa A uae 338 80
M risticaceae Virola eruviÆna Cumala blanca 243 10
Arecaceae Iriarthea s Casha ona 191 20
Simaroubaceae Simarouba amara Maru a 162 10
Arecaceae Eute e recatoria Huasaí 075 10
Fabaceae In as Shimbillo 070 10

PUNTO DE MUESTREO VE08CAMPAMENTO FORESTAL

El punto de muestreo evaluado se ubica en la periferia del campamento Forestal a 250 km recorrido
en carretera y trocha cerca a la quebrada se caracteriza por presentar un suelo hœmedo y drenado

que permite el establecimiento de un mayor nœmero de especies arbóreas registrÆndose
18 especies arbóreas diferentes representando a 13 familias botÆnicas esta características

corresponden a un bosque inundable tle terrazas baja con una vegetación arbórea densa cuyo
volumen promedio de madera en pie es de 8672 m3ha un Ærea basal de 553 m2ha y
270 plantasha Las especies representativas son la carahuasca Guatteria sp cetico Cecropia
Sp caimitillo Lucuma sp cacao de monte Theobroma cacao y algunas palmeras como huasaí

Euterpe precaforia huacrapona Socratea exorrhiza En algunas zonas se observa tambiØn la

regeneración natural con shimbillo carahuasca y palmeras En el Cuadro 42110 se indican las

especies registrada en este punto de muestreo

Cuadro42110 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve08

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Cecro iacea Cecro ia S Cetico 1481 20
Moraceae Perebea uianensis Chimicua 1182 10
Bombacaceae Ceiba samauma Huimba 985 10
M risticaceae anthera uruensis Cumala Colorada 608 10
Annonaceae Anaxa oreas Es intana 603 10
Pol onaceae Tri laris oe i iana Tan arana 603 10
Arecaceae Socrafea exorrhiza Huacra ona 603 10
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Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Clusiaceae Tovomita s eciosa Chullacha ui cas i 386 10
Olacaceae Min uartia uianensis Huaca œ 366 10
Fabaceae Pterocar us s Palisan re 326 10
Arecaceaea Astroca um Shambira Chambira 326 10
Annonaceae Guatteria s Carahuasca 272 60
Arecaceae Euter e recatoria Huasí 233 20
Fabaceae In as Shimbillo 197 10
Sa otaceae Lucumas Caimitillo 1 93 20
Meliaceae Guarea s Re uia 113 10
Sterculiaceae Theobroma cacao Cacao de mónte 109 20
Moraceae Pseudolmedia laevis Guariuba 085 10

PUNTO DE MUESTREO VE09 CAMPAMENTO FORESTAL

El punto de muestreo evaluado se ubica en la periferia del campamento Forestal a 110 km recorrido
en carretera y trocha caracterizÆndose como un bosque de terrazas media ondulada con suelos
orgÆnicos y volumen de madera en pie de 6586 m3ha 220 piantasha y 646 m2ha de Ærea basal
encontrÆndose 12 especies arbóreas diferentes correspondiendo a 9 familias botÆnicas siendo las
mÆs representativa el mari mari Vatairea guienensis carahuasca Guafteria sp poma rosa I
Eugenia jambos guariuba Pseudolmedia laevis y algunas palmeras como huacrapona Socrafea I
exorrhiza En el Cuatlro42111 se presentan las principales especies registradas en este punto de Imuestreo

Cuadro42111 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve09

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Fabaceae Vatairea uienensis Mari mari 3373 20
M rtaceae Eu enia ambos Poma rosa 1090 20
Moraceae Pseudolmedia laevis Guariuba 637 20
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 395 20
Arecaceae Socratea exorrhiza Huacra ona 285 30
Fabaceae In a aria Shimbilocolorado 193 10 I
Sa otaceae Lucuma s Caimitillo 143 20 I
Annonaceae Guatterias Carahuasca 112 40 I
Fabaceae In as Shimbillo 097 10 I
Sterculiaceae The rob oma cacao Cacao de monte 097 10
Caesal inaceae H menaea ablon ifolia Azucar hua o 085 10
Fabaceae Pterocar us s Palisan re 080 10 I

PUNTO DE MUESTREO VE10CAMPAMENTO FORESTAL

El punto de muestreo evaluado se ubica en la periferia del campamento Forestal a 300 km recorrido I
en carretera forestal Shiviyacu Este bosque se caracteriza por estar ubicado en Bosques de colinas

bajas moderadamente disectada sobre suelos cubiertos por hojarascas y regeneración natural Las
características de la vegetación las 10 especies arbóreas evaluadas que córresponden a

10 familias botÆnicas y la cercanía a la carretera se puede afirmar que el bosque esta en

recuperación El volumen de madera en pie es de 6597 m3ha Ærea basal de 637 m2ha y una

densidad de 310 plantasha Las especies representativas son el cetico Gecropia sp shimbillo
Inga spmoena Aniba sp sangre de grado Crofon Draconoides y carahuasca Guafteria sp
En el Cuadro42112 se presentan las principales especies registradas en este punto de muestreo
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Cuadro42112 Principales especies registradas en el punto tle muestreo Ve10

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha
Cecro iacea Cecro ia s Cetico 1342 110
Lauraceae Anibas Moena 1595 20
Eu horbiaceae Croton Draconoides San re de rado 758 30
Fabaceae In as Shimbillo 748 40
Moraceae Pourouma s Uvilla 741 20
Annonaceae Guatteria s Carahuasca 494 30
Olacaceae Min uartia uianensis Huaca œ 436 20
Pol onaceae Tri laris oe i iana Tan arana 274 20
Simaroubaceae Simarouba amara Maru a 113 10
Sa otaceae Pouferia s Quinilla 097 10

PUNTO DE MUESTREO VE11 CARRETERA SHIVIYACU FORESTAL

El Ærea evaluada en este punto de muestreo se ubica en el kilómetro 5 km de la vía de acceso

Forestal Shiviyacu caracterizando este tipo de bosque como Bosque de terraza media
depresionada zona del mal drenaje sin embargo de con buena densidad y vigor reportando un
volumen de madera de 9530 m3ha 1071mzha de Ærea basal y 280 plantas ha con 18 especies
arbóreas diferentes Las especies mÆs representativas para este tipo de bosque son huimba Ceiba
samauma ojØ Ficus insípida cumala colorada Iryanthera juruensisJ lupuna Ceiba pentandra I
quinilla Pouteria sp En el Cuadro42113se listan las especies identificadas en este punto de I
muestreo

Cuadro42113 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve11

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantasiha

Bombacaceae Ceiba samauma Huimba 2171 1p
Bombacaceae Ceiba entandra Lu una 1611 20
M risticaceae I anthera uruensis Cumala colorada 1226 20 I
Fabaceae In as Shimbillo 814 10
Sterculiaceae Theobroma cacao Cacao de monte 643 10 i

M
Sa otaceae Pouteria s Quinilla 589 20 I
Tiliaceae A eiba as era Piene de mono 471 10
Moraceae Ficus insi ida 0Ø 403 20
Fabaceae E hrina s Amasisa 325 20 I
Clusiaceae Visnia an usta Pichirina 249 20
Caesal inaceae Schizolobium s Pashaco 218 20
Rubiaceae Chimarrhis williamsii Purma cas i 201 10
Annonaceae Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 165 2p
Arecaceae Socratea exorrhiza Huacra ona 162 20
Olacaceae Min uartia uianensis Huaca œ 113 10
I

Bi nonaceae Jacaranda co aia Huamansamana 091 20
Lauraceae Anibas Itauba 064 10
Bombacaceae Pseudobombax mun uba Pun a 012 10 I

PUNTO DE MUESTREO VE12CARRETERA SHIVIYACU FORESTAL

El Ærea evaluada en este punto de muestreo se ubica a 5 kilómetro de la carretera que va desde
IForestal a Shiviyacu caracterizando este tipo de vegetación como un Bosque tle Lomadas cuyo

volumen de madera es de 7069 m3ha una Ærea basal de 1456m2ha y 220 plantaha registrantlo
10 especies arbóreas diferentes Las especies mÆs representativas para este tipo tle vegetación
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son parinari Licania sp moena Aniba sp machimango Eschweilera sp chimicua Perebea
guianensis anonilla Annona sp En el Cuadro42114 se listan las especies identificadas en este
punto de muestreo

Cuadro42114 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve12

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha
Ch sobalanaceae Licania s Parinari 1269 40
Lauraceae Anibas Moena 1181 30
Lec thidaceae Eschweileras Machiman o 931 30
M risticaceae I anthera uruensis Cumala ColoradÆ 739 10
Moraceae Perebea uianensis Chimicua 736 20
Moraceae Pourouma s Uvilla 640 1p
Annonaceae Annonas Anonilla 579 20
A oc naceae Parahancomia eruviana Naranoodrido 366 2p
Sa otaceae Lœcumas Caimitillo 323 20
Mimosaceae In a s Shimbillo 306 20

PUNTO DE MUESTREO VE13 CARRETERA SHIVIYACU FORESTAL

El Ærea evaluada se ubica a 8 km de la carretera de campamento Forestal a Shiviyacu
caracterizando este tipo de vegetación como un bosque de colina baja moderadamente disectada
Este tipo de bosque presenta un volumen de madera de 10677 mha una Ærea basal de
1882 mzha y 270 plantas ha Se evaluaron 14 especies arbóreas diferentes Las especiesforestales mÆs representativas son moena canela Ocotea sp chimicua Perebea guianensis
pashaco Schizolobium sp huamansamana Jacaranda copaia pinshacayyo Talísia reficulataEn el Cuadro42115 se istan las especies identificadas en este punto de muestreo

Cuadro42115 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve13

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha
Caesal inaceae Schizolobium s Pashaco 2050 20
Lauraceae Ocotea s Cuchimoena 1995 10
Moraceae Perebea uianensis Chimicua 1567 30
Bi nonaceae Jacaranda co aia Huamansamana 1321 20
Lauraceae Ocotea s Moena canela 915 40
Meliaceae Guarea s Re uia 677 20
Sa indaceae Talisia reticulata Pinshaca o 580 20
Tiliaceae A eiba as era Piene de mono 442 20
Fabaceae In a s Shimbillo 394 20
Rubiaceae Cal co h Ilum s ruceanum Ca irona 232 20
Clusiaceae Visnia an usta Pichirina 168 20
Sterculiaceae Theobroma cacao Cacao de monte 129 10
Lauraceae Anibas Moena 122 10
Annonaceae Anaxa orea s Es intana 085 10

PUNTO DE MUESTREO VE14 CARRETERA CHIVIYACU FORESTAL

El Ærea evaluada en este punto tle muestreo se ubica en el kilómetro 1225 de la carretera de
Chiviyacu a Forestal caracterizando este tipo tle vegetación como Bosque de Colinas bajas
moderadamente disectadas encontrÆndose un volumen de madera 11627 m3ha un 1271 mZha
de Ærea Basal y 280 plantasha Se reportaron 22 especies arbóreas diferentes Las especies mÆs
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representativas para esta parcela de muestreo son cumala colorada Iryanfhera sp cumala blanca
Virola peruviana tornillo Cedrelinga cafenaeformis machimango Eschweilera sp quinilla
Pouteria sp oje Ficus insipida En el Cuadro42116 se listan las especies identificadas en este
punto de muestreo

Cuadro42116 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve14

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 1909 10
Fabaceae Machaerium inundafum A uano 1303 10
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 1036 20
Lauraceae Anibas Moena 772 10
Mimosaceae Cedrelin a cafenaeformis Tornillo 771 20
Caesal inaceae H menaea ablon ifolia Azucar hua o 742 20
Annonaceae Du uettia tessmanni Totu a Cas i 726 10
Annonaceae Guatteria s Carahuasca 726 10
Lauraceae Nectandra s Moena blanca 679 10
M risticaceae 1 anthera s Cumala colorada 565 10
Caesal inaceae Schizolobium s Pashaco 459 20
Lauraceae Anibas Itauba 295 20
Fabaceae Pteroca us s Palisan re 243 10
Sa otaceae Pouteria s Quinilla 243 10
Mimosaseae In as Shimbillo 204 10
Moraceae Ficus insi ida 0e 201 10
Fabaceae Amburana cearensis Ish in o 201 10
Annonaceae Anaxa oreas Es intana 146 20
Meliaceae Guarea s Re uia 129 10
Sterculiaceae Theobroma cacao Cacao de monte 097 10
Lec thidaceae Eschweilera s Machiman o 097 10
Bombacaceae Quararibea abli uifolia Za otillo 085 10

PUNTO DE MUESTREO VE15 SHIVIYACU QDA MANCHARI

M
El punto tle muestreo se ubica en la periferia del Pozo de desarrollo Shiviyacu Nor Oeste a 153 km
hacia el Nor Oeste en dirección de la Quebrada Manchari La vegetación en este punto de muestreo
presenta características de un bosque tle Lomadas registrÆndose 23 especies arbóreas diferentes
con un volumen tle madera en pie de 13459 m2ha 2124 mzhade Ærea basal y 380 piantasha lo
cual puede deberse a la presencia de suelos con materia orgÆnica Las especies dominantes son
la aguanilio Ofoba glycicarpa estoraque Myroxylon balsamun shihuahuaco Coumarouna
odorata remo caspi Aspidosperma nitida anonilla Annona sp y moena Aniba sp entre otras
En el sotobosque se presenta esta misma especie acompaæada de regeneración natural de
especies alboreas y palmeras Las principales especies que se han registrado en esta zona se listan
en el Cuadro42117

EIA Centrai de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 42114



MEMDGAAE

plusptrot a
j

FOIiO

Cuadro42117 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve15
I

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

M risticacea Otoba I cica a A uanillo 3586 10
Fabaceae M rox lon balsamun Estora ue 1757 30
Fabaceae Coumarouna odorata Shihuahuaco 1494 10
A oc naceae As idos erma nitida Remo cas i 1164 20
Annonaceae Annona s Anonilla 1128 30
Lauraceae Anibas Moena 1013 30
Bombacaceae Matisia bicolor Za otillo 531 20
Rubiaceae Cal co h Ilum s ruceanum Ca irona 467 10
Clusiaceae Visnia an usta Pichirina 447 10
M ris6caceae 1 anfhera uruensis Cumala Colorada 310 10
Moraceae Perebea uianesis Chimicua 219 30
A oc naceae Parahancomia eruviana Naranoodrido 189 10
Sa otaceae Lœcumas Caimitillo 179 50
Lec thidaceae Eschweilera s Machiman o 143 20
Guttiferae Rheedia acuminata Charichuelo 139 10
Moraceae Pourouma s Uvilla 107 10
Lauraceae Ocotea uberula Moena ne ra 101 10
Fabaceae In as Shimbillo 090 10
Annonaceae Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 078 10
Caesal inaceae Schizolobiums Pashaco 052 10
Ch sobalanaceae Licania s Parinari 052 10
Lec thidaceae Grias eruviana Sachaman o 041 10
Arecaceae Socratea exorrhiza Huacra ona 169 10

PUNTO DE MUESTREO VE16SHIVIYACU QDA MANCHARI

El punto de muestreo se ubica en la periferia del pozo de Desarrollo Shiviyacu Nor Oeste a 22 km
recorrido en trocha en dirección a la quebrada Manchari Este punto de muestreo presenta una
cobertura vegetal densa en un bosque inundable de terrazas bajas Los volœmenes de madera es

algo mÆs alto respecto al Ærea anterior registrÆndose 12415 m3ha de matlera en pie un

1919 m2hade Ærea basal y una densidad de 330 plantas ha Así mismo la diversidad de especies
en relación a la anterior es menor registrÆndose 21 especies diferentes Las especies mÆs

representativas son el huimba Ceiba samauma renaco Ficus trigona ubos Spondias mombim
zapotillo Matisia bicolor moena Aniba sp remo caspi Aspidosperma sp y algunas palmeras
como a huacrapona Socratea exorrhiza entre otros Las principales especies registradas en este
punto de muestreo se listan en el Cuadro42i18

w
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Cuadro42118 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve16

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Bombacaceae Ceiba samauma Huimba 3879 10
Moraceae Ficus trr ona Renaco 2069 10
Bombacaceae Matisia bicolor Za otillo 877 30
Anacardaceae S ondias mombim Ubos 874 10
A oc naceae As idos erma nitida Remo cas i 751 10
Meliaceae Guarea s Re uia 649 10
Lauraceae Aniba s Moena 597 50
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 557 40
M risticacea Otoba cicar a A uanillo 547 10
Fabaceae Pteroca us s Palisan re 417 10
Sa otaceae Lœcumas Caimitillo 209 10
Clusiaceae Tovomita s eciosa Chullacha ui cas i 113 10
Pol onaceae Tri laris oe i iana Tan arana 094 10
Moraceae Perebea uianesis Chimicua 089 20
Olacaceae Min uartia uianensis Huaca œ 087 10
Fabaceae In as Shimbillo 084 20
Ch sobalanaceae Licania s Parinari 080 20
A oc naceae Lacmellea eruviana Chicle hua o 075 10
Ch sobalanaceae Licania elata A acharama 058 10
Lauraceae Ocotea aci h Ila Moena amarilla 046 10
Arecaceae Socratea exorrhiza Huacra ona 262 10

PUNTO DE MUESTREO VE17 CAMPAMENTO SHIVIYACU NOR OESTE

El unto de muestreo evaluado se ubica nrp e a eas muy cercanas a Pozo de desarrollo y el
campamento Shiviyacu Nor oeste en recorrido por trocha se caracteriza por presentar un suelo
hœmetlo y drenatlo que permite el estabiecimiento de un mayor nœmero tle especies arbóreas esta
caracferísticas corresponden a un Bosque de colinas bajasiigeramente disectadas con una

vegetación arbórea densa cuyo volumen promedio de madera en pie de 12494 m3ha 1861 m2ha
de Ærea basal y una densidad de 470 plantas ha evaluÆntlose 25 especies arbóreas diferentes Las
especies representativas son la cedro Cedrela odorata paujil chaqui Doliocarpus dantafus remo

caspi Aspidosperma nitída parinari Licania sp aguanillo Otoba glycicarpa y algunas paimeras
como huasaí Euterpe predaforia y chambira Asfrocaryum Shambira En algunas zonas se

observa tambiØn la regeneración natural con Shimbilio Carahuasca y palmeras En el
Cuadro42119 se indican las especies registradas en este punto de muestreo

Cuadro42119 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve17

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 6787 10
Dilleniaceae Dofioca us dantatus PauilCha ui 636 10
A oc naceae As idos erma nitida Remo cas i 587 40
Chr sobalanaceae Licania s Parinari 370 30
Menis ermaceae Abufa randifolia Achuni sanan o 362 20
M risticacea Otoba 1 cicar a A uanillo 344 30
Combretaceae Terminalia oblon a Yacusha ana 324 30
Moraceae Perebea uianesis Chimicua 325 40
Annonaceae Guatteria s Carahuasca 299 10
Lauraceae Ocotea aci h 1Ia Moena amarilla 282 20
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Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Clusiaceae Visnia an usta Pichirina 280 10
Lec thidaceae Eschweilera s Machiman o 233 10
Sa otaceae Pouterias Quinilla 204 10
Annonaceae Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 186 20
Sa otaceae Lœcumas Caimitillo 169 10
Moraceae Pourouma s Uvilla 144 10
Fabaceae In as Shimbillo 107 40
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 099 40
Mimosaceae Cedrelin a s Tornillo 090 10
Sterculiaceae Theobroma cacao Cacao de monte 085 20
Moraceae Ficus antihelmíntica 0Ø 084 10
Bombacaceae Matisia óicolor Za otillo 067 10
Guttiferae Calo h Ilum brasiliense La arto cas i 052 10
Lauraceae Aniba s Moena 048 10
Arecaceaea Astroca um Shambira Chambira 331 10

PUNTO DE MUESTREO VE18 CARRETERA SHIVIYACU FORESTAL KM11

Ei punto de muestreo evaluado se ubica entre la carretera Shiviyacu Forestal km 11 muy cerca de
una Quebrada que cruza la carretera con acceso de en caracterizÆndose como un bosque
inundables de terrazas baja con vegetación rala con suelos orgÆnicos y volumen de madera en pie
de 5054 mha un 554 m2hade Ærea basal y una densidad de 310 plantasha encontrÆndose
10 especies arbóreas diferentes siendo las mÆs representativa huimba Ceíba samauma cumala
blanca Virola peruviana renaco Ficus frigona pichirina Visnia angusta brea caspi Symphonia

i globulifera entre otros En el Cuadro42120se presentan las principales especies registradas en
este punto de muestreo

Cuadro42120 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve18

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Bombacaceae Ceiba samauma Huimba 2485 10
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 723 120
Moraceae Ficus tri ona Renaco 496 40
Clusiaceae Visnia an usta Pichirina 388 50
Bombacaceae Matisia bicolor Za otillo 285 10
Cecro iacea Cecro ia S Cetico 239 10
Fabaceae In as Shimbillo 110 20
Clusiaceae S m honia lobulifera Brea cas i 231 20
Rubiaceae Chimarrhis williamsii Purma cas i 046 10
Anacardaceae S ondias mombim Ubos 052 10

PUNTO DE MUESTREO VE19CARRETERA SHIVIYACU FORESTAL

El Ærea evaluada se ubica a 5 km de la carretera que va desde Shiviyacu a Forestal con un acceso
en trocha caracterizando este tipo de vegetación como Colinas bajas moderadamente disectada
Este tipo de bosque presenta 11124 m3hade volumen de madera en pie 1211 mzha de Ærea
basal y una densidad de 440 plantasha encontrÆntlose hectÆrea y 12 especies arbóreas diferentes
sobre suelos bastante orgÆnico y abundante regeneración natural Las especies mÆs
representativas en esta parcela son cetico Cecropia Sp pichirina Visnia angusta marupa
Simarouba amara capirona Calycophyllum spruceanum palisangre Pterocarpus sp purma
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caspi Chímarrhis williamsii En el Cuadro42121 se listan las especies identificadas en este punto
de muestreo

Cuadro42121 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve19

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Piantaslha

Simaroubaceae Simarouba amara Maru a 2316 20
Fabaceae Pterocar us s Palisan re 2280 20
Lauraceae Aniba s Moena 1743 2p
Rubiaceae Chimarrhiswilliamsii Purma cas i 78g 2p
Cecro iacea Cecro ia S Cetico 739 180
Bombacaceae Ochroma ramidale To a 724 20
Guttiferae Calo h llum brasiliense La arto cas i 651 20
Annonaceae Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 515 20
Cecro iaceae Pouroma cecro iifolia Uvilla 503 20
Clusiaceae Visnia an usta Pichirina 446 40
Rubiaceae Cal co h llum s ruceanum Ca irona 225 40
Bi nonaceae Jacaranda co aia Huamansamana 193 20

PUNTO DE MUESTREO VE20CARRETERA SHIVIYACU FORESTAL

El Ærea evaluada se ubica a 4 km de la carretera que va desde Shiviyacu a Forestal sobre un

bosque de Colinas bajas con vegetación rala y abundante vegetación tle especies trepadoras La
evaluación para esta parcela reportó un volumen de madera en pie 6846 m3ha 12 m2ha de Ærea
basal y una densidad de 200 plantasha encontrÆndose 9 especies arbóreas diferentes Siendo las

especies mÆs representativas machimango Eschweilera sp mauva Vochysia venulosaJ tortuga
caspi Duguettia fessmanni motelo chaqui Naucleopsis Krukevii charichuelo Rheedia
acuminata lagarto caspi Calophyllum brasiliense entre otras En el Cuatlro42122se listan las

especies identificadas en este punto de muestreo

Cuadro42122 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve20

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Voch siaceae Voch sia Venulosa Mauva 1405 20
Moraceae Naucleo sis Krukevii Motelo cha ui 1096 20
Guttiferae Rheedia acuminata Charichuelo 1088 20
Guttiferae Calo h llum brasiliense La arto cas i 935 20

Clusiaceae Visnia an usta Pichirina 679 20
Olacaceae Heisteria s Yutu banco 545 20

Lec thidaceae Eschweilera s Machiman o 470 30
A oc naceae Couma macrocar a Leche cas i 377 20

Annonaceae Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 252 30

PUNTO DE MUESTREO VE21CARRETERA SHIVIYACU JOSE OLAYA

El Ærea evaluada se ubica en ei km 550 de la carretera Shiviyacu a JosØ Olaya sobre un bosque de
Colina bajas ligeramente disectada con una vegetación densa y de buen fuste registrÆndose
11522 mha de madera en pie 1029 m2ha de Ærea basal una densidad de 270 plantasha y
14 diferentes especies arbórea Siendo las mÆs representativas cedro Cedrela odorata
charichuelo Rheedia acuminafa parinari Licania sp azufre caspi Symphonia globulifera bellaco

caspi Himatanthus sucuba requia Guarea sp entre otros En el Cuadro 42123 se listan las

especies identificatlas en este punto de muestreo
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Cuadro42123 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve21

Familia Nombre Científico Nqmbre Comœn Vollha N Plantaslha

Meliaceae Cedrela odorata Cedro 4259 20
Voch siaceae Voch sia Venulosa Mauva 1045 20
Guttiferae Calo h llum brasiliense La arto cas i 1018 10
Meliaceae Guarea s Re uia 866 20
Combretaceae Terminalia amazonica Yacusha ana 717 20
Chr sobalanaceae Licania s Parinari 670 20
Clusiaceae Visnia an usta Pichirina 567 20
Clusiaceae S m honia lobulifera Azufre cas i 442 30
A oc naceae Himatanthus sucuóa Bellaco cas i 393 20
Annonaceae Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 377 10
Bombacaceae Ochroma ramidale To a 372 20
Fabaceae In a s Shimbillo 304 10
Guttiferae Rheedia acuminata Charichuelo 260 30
Olacaceae Heisteria s Yutu banco 232 20

PUNTO DE MUESTREO VE22 A 200 METROS DEL R˝O CORRIENTES

El punto de muestreo evaluado en Pozo Huayurí Norte muy cerca al río corriente se ubica sobre un

bosque inundable de terraza baja con vegetación rala evaluÆndose 13 especies arbóreas diferentes
que representan a 11 familias BotÆnicas Los cÆlculos del inventario forestal caracterizan a este
bosque con un volumen de madera en pie de 10895 m3ha un Ærea basal de de 3042 m2ha y
230 plantasha Las especies mÆs representativas son cumala blanca Virola peruviana y
huamansamana JacarandÆ copaia pashaco blanco Schyzolobium amazonicum Las principales
especies registradas en este punto de muestreo se listan en el Cuadro42124

Cuadro42124 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve22

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 2888 70
Ch sobalanaceae Parinadum s Parinari 1662 20
Guttiferae S m honia lobulifera Brea Cas i 1378 10
Caesal iniaceae Sch zolobium amazonicum Pashaco blanco 1362 10
Sterculiaceae Pte ota amazónica Sa ote 1272 10
Rubiaceae Geni a americana L Huito 849 10
Moraceae Ficuss Renaco 633 10
Lauraceae Aniba s Moena 226 20
Caesal iniaceae Swarfzia s Remo Cas i 203 10
Moraceae Ficus antihelminfica 0e 179 10
Arecaceae Iriarfheas Casha ona 128 30
Lec thidaceae Escheweilera s Machiman o 090 10
Bombacaceae Pachira s Huimba 025 10

PUNTO DE MUESTREO VE23POZO HUAYURI NORTE

El punto de muestreo se ubica muy cerca al Pozo Huayurí Norte sobre un Bosque tle terraza media
ondulada La vegetación en este punto tle muestreo presenta una diversidad tle especies arbóreas y
un volumen de madera considerable lo cual puede deberse a la presencía de suelos bastante ricos
en materia orgÆnica y la humedad que deja el Río Corrientes Este bosque evaluado tiene un

volumen de madera en pie de 6865 mha un Ærea basal de 1514 m2hay 200 plantas por ha Las
especies representativas son la cumala blanca Virola peruviana moena Aniba sp parinari
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Parinadum sp y el pashaco blanco Parinadum sp En el sotobosque se observa una buena
densidad de especies Las principales especies que se han registrado en esta zona se listan en el
Cuadro42125

Cuadro42125 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve23

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Bi nonaceae Jacaranda Co aia Huamansamana 1757 40
Annonaceae Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 1122 2p
Caesal iniaceae Sch zolobium amazonicum Pashaco bianco 705 20
M risticaceae 1 anthera uruensis Cumala Colorada 671 10
Annonaceae Annona s Anonilla 631 10
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 618 30
Annonaceae Guatferia h ocericea Carahuasca blanca 559 20
Annonaceae Guatteria efata Carahuasca ne ra 503 10
Lec hidaceae Eschweilera s Machiman o 123 10
Aracaceae Socrateas Pona 113 20
Aracaceae Euter e recatoria Huasí 063 10

PUNTO DE MUESTREO VE24QUEBRADA HUAYURI

El Ærea evaluada cerca a la Quebrada Huayurí se caracteriza por presentar un suelo hœmedo por la
cercanía a la Quebrada Huayurí característico de un bosque inundable de terrazas bajas con

vegetación rala La evaluación dasonómica ha este punto de muestreo reporta un 7418 m3hade
mÆdera en pie y un Ærea basal de 722 mzhay 99 plantasha Las especies representativas son la
quinilla Manilkara bidentafa parinari Parinarum sp y marupa Simarouba amara En algunas
zonas se observa tambiØn la regeneración natural con shimbillo y sapote En el Cuadro42126 se
indican las especies registradas en este punto de muestreo

Cuadro42126 Principales especies registradas en el pœnto de muestreo Ve24

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Fabaceae Ormosia sunkei Hua ruro 4418 10
Sa otaceae Manilkara bidentata Quinilla 1060 20
Lec thidaceae Eschweilera s Machiman o 707 10
Sterculiaceae Pte ota amazónica Sa ote 462 20
Chr sobalanaceae Parinadum s Parinari 299 10
Fabaceae In as Shimbillo 258 10
Simaroubaceae Simarouba amara Maru a 214 10

PUNTO DE MUESTREO VE25 KM 630 CAMINO AL POZO HUAYUR˝ NORTE

El Ærea evaluada en el kilómetro 63 del camino al pozo Huayurí Norte se ubic sobre Bosques de
colinas bajas fuertemente tlisectadas y presenta un menor nœmero de especies evaluando
11 especies arbóreas que agrupan a 9 familias botÆnicas Las características dasonómicas para
este punto de muestreo reporta 4149 m3ha de madera en pie un Ærea basal de 723 m2ha y
220 plantasha Las mÆs representativa tenemos parinari Parinadum sp machimango
Eschweilera sp chimicua Perebea sp y la moena Aniba sp En el Cuadro 42127 se

presentan las principales especies registradas en este punto de muestreo
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Cuadro42127 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve25

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Chr sobalanaceae Parinadum s Parinari 2061 40
Lauraceae Anibas Moena 669 30
Lec thidaceae Eschweileras Machiman o 416 30
Moraceae Perebea s Chimicua 299 2p
Annonaceae Annona s Anonilla 176 2p
Moraceae Pourouma s Ubilla 128 p
M risticaceae I anthera uruensis Cumala Colorada 123 p
Sa otaceae Lucumas Caimi611o 113 20
A oc naceae Parahancornia eruviana Naranoodrido 090 2p
Fabaceaea In as Shimbillo 073 2p

PUNTO DE MUESTREO VE26 KM 4 CAMINO AL POZO HUAYUR˝

El Ærea evaluada se encuentra a la altura del kilómetro 4 de la vía de acceso al Pozo Huayurí Norte
ubicado sobre bosque de Colinas bajas moderadamente disectados La evaluación realizada
reportan 10 especies arbóreas diferentes que se agrupan en 9 familias botÆnicas La evaluación
forestal reportan 5232 mha de madera en pie un Ærea basal de 1054 mzhay 210ha por ha Las
especies mÆs representativas son el shimbillo Inga sp machimango Eschweilera sp tornillo
Cedrelinga sp ubilla Pourouma sp y el sapote Pterygota amazónica En el Cuadro42128 se
indican las principales especies identificatlas para este punto tle muestreo

Cuadro42128 Principales especies registradas en el punto de muestreo Ve26

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha
Moraceae Pourouma s Ubilla 2496 40
Fabaceae In a s Shimbillo 842 70
Sterculiaceae Pter ota amazónica Sa ote 528 10
Lec thidaceae Eschweilera s Machiman o 480 20
A oc naceae Parahancornia eruviana Narano odrido 426 10
Sa otaceae Lucumas Caimitillo 251 20
Arecaceae Socratea s Pona 061 10
Caesal inaceae Schizolobium s Pashaco 055 10
Mimosaceae Cedrelin as Tornillo 053 10
Arecaceae Jessenia bataua Un urahui 039 10

PUNTO DE MUESTREO VE27 KM 28 CAMINO AL POZO HUAYUR˝

El punto de muestreo se encuentra en el kilómetro 280 del trazo del camino tle acceso al Pozo
Huayurí Norte sobre un bosque de colinas bajas ligeramente disectadas La evaluación forestal
tuvo como resultado 11 especies diferentes que se agrupan en 9 familias Los cÆlculos
dasomØtricos reportan 7219 m3ha de madera en pie un 1451 mha de Ærea basal y
230 plantasha Las especies forestales mÆs representativas son parinari Parinadum sp cumala
blanca Virola peruviana tornillo Cedrelinga sp y machimango Eschweilera sp En el
Cuadro42129 se listan las especies identificadas en este punto tle muestreo
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Cuadro42129 Principales especies registradas en el punto tle muestreo Ve27

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Vollha N Plantaslha

Mimosaceae Cedrelin a s Tornillo 3354 2p
Lauraceae Anibas Moena 962 40
Ch sobalanaceae Parinadum s Parinari 506 30
Moraceae Ficus s Renaco 503 10
Lec thidaceae Eschweilera s Machiman o 496 20
Sa otaceae Manilkara bidentata Quinilla colorada 483 10
Eu horbiaceae Hevea brasiliensis Chirin a 353 40
M risticaceae I anthera s Cumala colorada 326 30
M risticaceae Virola eruviana Cumala blanca 162 10
Sa otaceae Lucuma s Caimitillo 042 10
Guttiferae S m honia lobulifera Brea Cas i 033 10

DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETALES

A continuación se tlescriben las formaciones vegetales identificadas para el Ærea de estudio sobre
la base de los resultados obtenidos en el inventario y las observaciones realizadas durante la etapa I
de campo e información bibliogrÆfica complementaria Las principales características de las
formaciones vegetalØs se resumen en el Cuadro42130

Cuadro42130 Fomaciones vegetales del Ærea de estudio

Tipo Simbolo Descripción

Son aquellas Æreas forestales que estÆn en terrenos planos mucho mas estables a medida que se
aleja de los cursos de agua son bosques hœmedos que se desarrollan sobre terrazas planas de

Bosque inundable de origen aluvial se caracterizan por tener terrenos ligeramente ondulados y bastante materia
terraza baja con Bitbvd orgÆnica por lo que permite un buen desarrollo de fuste caracierizÆndolas con desarrolio de vigor
vegetación densa alto TambiØn conocidas como restingas Los procesos geodinÆmicos que ocurren en estas

terrazas han originado diques naturales o restingas y Æreas depresionadas generalmerite
inundables con la creciente de los ríos

Son aquellas Æreas forestales que estÆn en terrenos planos con problemas de drenaje son bosques
Bosque inundable de hœmedos que se desarrollan sobre terrazas planas de origen aluvial se caracterizan por tener
terraza baja con Bitbvr terrenos ligeramente ondulados cercanas a las masas de agua y con problemas de drenaje Sus
vegetación rala suelos son de origen aluvial y bastante materia orgÆnica Este bosque se encuentra localizado en las

zonas aluviales de sedimentación de los ríos uebradas

Son bosques hœmedos que se desarrolan sobre terrazas planas se caracterizan por tener

terrenos ondulados Sus suelos son de origen aluvial y gran cantidad de materia orgÆnica por lo
Bosque de terraza que permite un buen desarrollo de fuste Este bosque se encuentra localizado en laIanura aluvial
media onduladas Btmo

de sedimentación de los ríos así como de las quebradas Estas terrazas son de origen aluvial

antiguo las cuales han alcanzado una altura considerable que no permite que sean inunÆables
durante la creciente del río exce to la reci itación luvial

Bosque de terraza Son bosques hœmedos que se desarrollan sobre terrazas planas depresionadas de origen aluvial

media depresionadas
Btmd se caracterizan por estar cercanas a las masas de agua y con difícil drenaje Sus suelos son de

ori en aluvial bastante materia or Ænica

Estos bosques se encuentran en equilibrio dinÆmico caracterizado por dominancia de de Ærboles

Bosques de Lomadas g
Este bosque se encuentra ubicado a continuación del Ærea antrópica Las lomadas son superficies
de tierra onduladas con una aitura relativa mÆxima de 20 m con pendientes muy suaves que no
su eran el 15

Esta formación vegetal se ubica muy aisladamente en Æreas circundantes a los campamenios
Bosque de Colina Baja Carmen y Shiviyacu Son pequeæas Æreas que se desarrolla sobre las colinas bajas con vegetación
con ve etación rala Bcbvr

9 bastante rala y una cubierta de especies herbÆceas trepadoras que vienen ganando la copa de los

Ærboles limitando su desarrolio Los suelos son bastante hœmedos con ve etación de herbÆceas
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Tipo Simbolo Descripción

Bosque de Colina Baja
Este tipo de bosque se ubica sobre terrenos ligeramente inclinados que alcanzan hasta 30 metros

con vegetación semi Bcbvsdpa
sobre el nivel de las aguas de los ríos con una pendiente de 15 a 30 o Se caracteriza por tener

densa y pacas
suelo estable bien drenado Se ubican en colinas ligeramente disectadas poco profundas El bosque
se encuentra asociado a acales densos ue viene anado es acio al bos ue

Este tipo de bosque se ubica sobre terrenos ligeramente inclinados que alcanzan hasta 30 metros
Bosque de Colinas Baja gcbid sobre el nivel de las aguas de los ríos con una pendiente de 15 a 30 Se caracteriza por tener los
ligeramente disectada mejores bosques en un suelo estables bien drenado Se ubican en colinas ligeramente disectadas

oco rofundas El bos ue es rimario con li eras erturbaciones or la actividad antró ica

Bosque de Colina baja
Es un bosque que se ubica sobre superficies de colinas moderadamente disectadas que alcanzan

moderadamente Bcbmd
elevaciones hasta mÆs de 30 m sobre el nivel de su base presentando disecciones moderadas y

disectados cimas sub redondeadas a aristadas cuyas pendientes oscilan de 30 a 50Son bosques primarios
en e uilibrio dinÆmico eneralmente deteriorada or la actividad antró ica

Es un bosque que se ubica sobre suelos bastante accidentados como cerros con pendientes que
Bosque de Colina baja van de 50 y una altura de hasta 60 en referencia de las aguas de los ríos Son bosques primarios
fuertemente disectados Bcbfd

donde se ubican algunas especies de importancia comercial como la Cumala Colorada la Moena
la Chimicua

Esta unidad vegetal se ubica sobre terrazas planas se caracterizan por tener terrenos ligeramente
Matorral arbustivo ondulados cercanas a las masas de agua y con problemas de drenaje yo sobre cursos de agua I
ribereæo M Sus suelos son de origen aluvial y bastante materia orgÆnica EstÆn localizados en las zonas I

aluviales de sedimentación de los ríos y quebradas por donde atraviesan de manera de angostas Ifranasribereæas

Esta unidad vegetal esta ubicados sobre terrazas pianas y onduladas se caracterizan por I
Vegetación de Cultivos Vc presentarse muy cerca de la riberas del río Corrientes donde esta instalado la Comunidad nativa

de JosØ Olaya En ellas podemos encontrar cultivos la yuca cacao cafØ plÆtanos y cítricos Así
mismo bos ues urmas en su fase de desarrollo

Sin Vegetación Sv Esta unidad esta caracterizado como suelo para facilidades de producción industriai como

carreteras caminos de accesos Æreas industriales de actividad etrolera

BOSQUE INUNDABLE DE TERRAZA BAJA CON VEGETACIÓN DENSA BITBVD

Esta formación vegetal se extiende sobre la periferia de los campamentos Forestal Shiviyacu
Noroeste Shiviyacu y Noroeste Huayurí como una faja que va paralela a los cauces de quebradas I
Forestal Huayurí y río Manchari Los suelos ligeramente ondulados y hœmedos encontrÆndose

vegetación con un vigor medio que va destle los 6 hasta los 40 m de altura El suelo se compone de
abundante materia orgÆnica en suelos hœmedos estacionalmente Segœn las parcelas evaluadas en

este tipo de vegetación reportan los siguientes resultados 300 Ærbolesha 1236 m2hade Ærea
basal y 10544 m3hatle volumen rollizo

La vegetación predominante esta compuesta por las siguientes especies huimba Ceiba samauma
renaco Ficus trigona ubos Spondias mombim zapotilio Matisia bicolor moena Aniba sp I
remo caspi Aspidosperma sp y algunas palmeras como a huacrapona Socrafea exorrhiza entre
otros En el Cuadro42131 se indica la abundancia porcentual de las familias identificadas en esta
formación vegetal
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Cuadro42131 Especies Pretlominantes en Bosque inundable de terraza baja con vegetación
densa

Familia Nombre Científico Abundancia N Area basal Volumen
Ærboleslha mIha mIha

Bombacaceae Ceiba samauma 10 279 2432
Moraceae Ficus tri ona 5 159 1035
Cecro iacea Cecro ia s 10 041 741
Moraceae Perebea uianensis 15 044 636
Bombacaceae Matisia bicolor 15 060 439
Anacardaceae S ondias mombim 5 067 437
Arecaceae Socratea exorrhiza 10 033 433
Meliaceae Guarea s 10 059 381
A oc naceae As idos erma nitida 5 048 376
Fabaceae Pteroca us s 10 033 371
Pol onaceae Tri laris oe i iana 10 028 349
M risticaceae 1 anthera uruensis 5 019 304
Annonaceae Anaxa orea s 5 016 302 I
Lauraceae Anibas 25 049 298
M risticaceae Virola eruviana 20 047 279
M risticacea Otoba 1 cica a 5 053 274
Clusiaceae Tovomita s eciosa 10 032 250
Olacaceae Min uartia uianensis 10 030 227
Sa otaceae Lœcuma s 15 037 201
Arecaceaea Astroca um Shambira 5 013 163
Mimosaseae In as 15 018 140
Annonaceae Guatteria s 30 011 136
Arecaceae Eufer e recatoria 10 008 117
Sterculiaceae Theobromacacao 10 006 054
Moraceae Pseudolmedia laevis 5 009 042
Ch sobalarfaceae Licania s 10 010 040
A oc naceae Lacmellea eruviana 5 010 037
Ch sobaanaceae Licania elata 5 011 029
Lauraceae Ocotea aci h lla 5 009 023
Total 300 1236 10544

BOSQUE INUNDABLE DE TERRAZA BAJA CON VEGETACIÓN RALA BTBVR

Esta formación vegetal se extiende como fajas angostas a lo largo de las quebradas y cursos de

agua de las quebradas Forestal Carmen Huayurí y los ríos Manchari y Corriente Se caracteriza
por presentar una cobertura vegetal bastante rÆla en suelos hidromórficos con estrato medio y
superior de 15 y 20 m Segœn las parcelas evaluadas en este tipo de vegetación reportan los
siguientes resultados 215 Ærbolesha 1189 m2ha de Ærea basal y 5583 m3ha tle volumen rollizo
Las especies mÆs representativas son cumala blanca Virola peruviana renaco Ficus trigona
aguaje Mauritia flexuosa huacrapona Socratea exorrhizaJ cashapona Iriarfhea sp huimba
Ceiba samauma shiringa Heve brasiliensis huasaí Euterpe predaforia marupa Simarouba
amara shimbillo Inga sp En el Cuadro 42132 se indica la abundancia expresada en

porcentaje de las familias de plantas predominantes en esta formación vegetal
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Cuadro42132 Especies Predominantes en el Bosque inundable de terrazas bajas con

vegetación rala

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha mIha mIha
Fabaceae Ormosia sunkei 3 110 1104
Bombacaceae Ceiba samauma 10 067 719
Moraceae Ficus tri ona 20 110 478
Clusiaceae S m honia lobulifera 10 118 402
Sterculiaceae Pte ota amazónica 8 119 376
M risticaceae Virola eruviana 50 074 345
Caesal iniaceae Sch olobium amazonicum 3 142 340
Ch sobalanaceae Parinadums 8 085 283
Rubiaceae Geni a americana L 3 083 212
Lec thidaceae Escheweilera s 5 035 199
Sa otaceae Manilkara bidentata 5 016 132
Arecaceae Socratea exorrhiza 8 019 128
Eu horbiaceae Hevea brasiliensis 3 010 122
Fabaceae In a s 10 019 110
Simaroubaceae Simarouba amara 5 014 094
Ciusiaceae Visnia an usta 13 013 097
Arecaceae Mauritia flexuosa 20 011 085
Bombacaceae Matisia bicolor 3 014 071
Cecro iacea Cecro ia S 3 008 060
Arecaceae Iriarthea s 13 017 058
Caesal iniaceae Swarfzia s 3 045 051
Moraceae Ficus antihelmíntica 3 025 045
Lauraceae Aniba s 5 018 028
Arecaceae Eute e recatoria 3 008 019
Anacardaceae S ondiasmombim 3 005 013
Rubiaceae Chimarrhis williamsii 3 004 011
Total 215 1189 5583

BOSQUE DE TERRAZAS MEDIA ONDULADA BTMO

La vegetación de este tipo de bosque se ubica en el Ærea circundante al campamento Forestal y es

una zona intermedia entre las quebratlas y las colinas Los suelos de esta formación vegetal
presentan buen tlrenaje y mayor estabilitlad con especies vigorosas El sotobosque es mÆs denso I
con estratos medio y superior de 10 y 30 m de altura respectivamente Segœn las parcelas
evaluadas en este tipo de vegetación reportan los siguientes resultados 397 Ærboleslha
2180 m2ha de Ærea basal y 7169 m3 ha tle volumen rollizo La vegetación predominante
corresponde a especies arbóreas de cumala blanca Virola peruvianaJ carahuasca Guatteria
hypocericea shimbillo Inga sp azucar huayo Hymenaea ablongifolia mari mari Vatairea Iguienensis guariuba Pseudolmedia lavØis enfre otras En el Cuadro 42133 se indica la
abundancia de las familias de plantas identificadas en esta formación vegetal

i
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Cuadro42133 Especies predominantes en bosque de terrazas media ondulada

Abundancia N Area basal Volumen

I

Familia Nombre Científico
Ærboleslha mIha mIha

M risticaceae Virola eruviana 33 294 1324
Fabaceae Vafairea uienensis 7 144 843
Fabaceae In as 23 175 569 IBi nonaceae Tabebuia Ch sanfha 7 084 435 IMoraceae Pseudolmedia laevis 13 067 352
A oc naceae As idos erma nitida 13 091 297
Annonaceae Guatteria h ocericea 43 146 280
M risticaceae I anthera uruensis 17 105 265
M risticacea Ofoba I cicar a 7 046 237
Mimosaceae Cedrelin a s 3 p28 227
Annonaceae Du uettia tessmanni 17 131 213
A oc naceae Couma macrocar a 7 037 191
Arecaceae Socratea exórrhiza 17 042 171
Caesal inaceae H menaea ablon ifolia 20 060 163
Annonaceae Annona s 3 062 158
Caesal inaceae Sch olobium amazonicum 13 086 133
Guttiferae Calo h llum brasiliense 10 046 131
Annonaceae Guatteria elata 3 049 126
Moraceae Perebea uianensis 10 040 124
Meliaceae Guarea s 10 049 121
Fabaceae In a edulis 7 014 112
Bi nonaceae Jacaranda Co aia 13 162 110
Lec thidaceae Eschweilera s 23 052 079
Sa otaceae Lœcumas 13 023 074
Arecaceae Iriarthea s 3 008 069
Sa indaceae Talisia reticulata 20 037 067
Rubiaceae Chimarrhis williamsii 7 025 066
Lauraceae Anibas 7 012 065
Mimosaseae In a aria 3 005 048
M rtaceae Eu enra ambos 7 016 044
Sterculiaceae Theobroma cacao 3 005 024
Fabaceae Pterocar uss 3 005 020
Aracaceae Euter e recatoria 3 012 016
Total 397 2180 7169

BOSQUE DE TERRAZAS MEDIA DEPRESIONADA BTMD

Esta formación vegetal se encuentra bastante reducida ubicÆntlose muy cerca de la Quebrada II
Carmen al Pozo Shiviyacu Noroeste y en el pozo Huayurí Norte siendo una transición entre las I
quebradas y las colinas Los suelos son hœmedos con problemas de drenaje y estÆn compuestos I
por una capa de materia orgÆnica raíces y musgos Segœn las parcelas evaluadas en este tipo de

vegetación reportan los siguientes resultados 280 Ærbolesha 1071 m2ha de Ærea basal y
9530 m3ha de volumen rolizo El sotobosque presenta una cobertura vegetal densa predominando
vegetación herbÆcea y epífita Las especies predominantes son lupuna Ceiba penfandra cumala
colorada Iryanthera juruensis quinilla Pouteria sp ojØ Ficus insípida pichirina Visnia angusta
pashaco Schizolobium sp huacrapona Socratea exorrhiza En el Cuadro42134 se indica la
abundancia de las principales familias identificadas en esta formación vegetal

I
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Cuadro42134 Especies predominantes en bosque de terrazas media depresionada

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha mIha mIha
Caesal inaceae Schizolobiums 20 037 218
Sterculiaceae Theobroma cacao 10 080 643
Mimosaseae In as 10 102 814
Rubiaceae Chimarrhis wiAiamsii 10 031 2p1
Bi nonaceae Jacaranda co aia 20 019 091
Arecaceae Socratea exorrhiza 20 028 162
M risticaceae I anthera uruensis 20 103 1226
Tiliaceae A eiba as era 10 049 471
Moraceae Ficus insi ida 20 053 403
Annonaceae Du uettia tessmanni 20 026 165
Bombacaceae Ceiba samauma 10 181 2171
Clusiaceae Visnia an usta 20 046 249
Lauraceae Aniba s 10 020 064
Bombacaceae Ceióa entandra 20 144 1611
Sa otaceae Pouteria s 20 067 589
Fabaceae E hrina s 20 042 325
Bombacaceae Pseudobombaxmun uba 10 025 012
Olacaceae Min uartia uianensis 10 018 113
Total 280 1071 9530

BOSQUE DE LOMADAS BL

Esta formación vegetal se encuentra tlistribuido alrededor de las locaciones del Carmen y Forestal y
Shiviyacu Nor Oeste Estos bosques se encuentran en equilibrio dinÆmico caracterizado por
dominancia de Ærboles Las lomadas son superficies tle tierra ondulatlas con una altura relativa
mÆxima de 20 m con pendientes muy suaves que no superan el 15a Segœn las parcelas
evaluadas en este tipo de vegetación reportan los siguientes resultados 300 Ærbolesha
1368 m2ha de Ærea basal y 10264 m3ha de volumen rollizo Las especies arbóreas mÆs
significativas son el aguanillo Otoba glycicarpa moena Ani6a sp estoraquØ Myroxylon
balsamun anonilla Annona sp shihuahuaco Coumarouna odorata y remo caspi Aspidosperma
nitida entre otras En el sotobosque se presenta esta misma especie acompaæatla de regeneración
natural de especies alboreas y palmeras En el Cuadro42135 se indica la abundancia de las
familias identificadas en esta formación vegetal

Cuadro42135 Especies predominantes en bosques de Lomada

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha mzlha mIha
M risticacea Otoba I cicar a 5 184 1793
Lauraceae Anibas 30 130 1097
Fabaceae M rox lon balsamun 15 098 879
Annonaceae Annona s 25 104 853
Fabaceae Coumarouna odorata 5 144 747
Ch sobalanaceae Licania s 25 057 660
A oc naceae As idos erma nitida 10 094 582
Lec hidaceae Eschweifera s 25 063 537
M risticaceae I anthera uruensis 10 071 525
Moraceae Perebea uianensis 25 055 477
Moraceae Pourouma s 10 051 374
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Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha mIha mIha
A oc naceae Parahancornia eruviana 15 046 277
Bombacaceae Matisia bicolor 10 040 266
Sa otaceae Lucumas 35 041 251
Rubiaceae Cal co h llum s ruceanum 5 036 233
Clusiaceae Visnia an usta 5 034 224
Mimosaceae In as 15 030 198
Arecaceae Socratea exorrhiza 5 016 085
Guttiferae Rheedia acuminata 5 018 070
Lauraceae Ocotea uberula 5 019 051
Annonaceae Du uettia tessmanni 5 010 039
Caesal inaceae Schizolobium s 5 010 026
Lec thidaceae Grias eruviana 5 016 021
Total 300 1368 10264

BOSQUE DE COLINA BAJA CON VEGETACIÓN RALA BCBVR

Esta formación vegetal se ubica muy aisladamente a las Æreas circuntlantes a los cam amentosP
Shiviyacu noreste y El Carmen Forestal Son pequeæas Æreas que se desarrollan sobre las colinas
bajas con vegetación bastante rala y una cubierta de especies herbÆceas trepadoras Los suelos
son bastante hœmedos con vegetación de herbÆceas Segœn las parcelas evaluadas en este tipo de
vegetación reportan los siguientes resultados 200 Ærbolesha 560 mzlha de Ærea basal y
6846 mha de volumen rollizo Las especies arbóreas mÆs significativas son machimango
Eschweilera sp mauva Vochysia Venulosa tortuga caspi Duguettia tessmanni motelo chaqui
Naucleopsis Krukevií En el Cuadro42136se indica la abundancia de las familias identificadas
en esta formación vegetal

Cuadro42136 Especies predominantes del bosque de colinas bajas con vegetación rala

Nombre Científico Familia
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha mIha mha
Moraceae Naucleo sis Krukevii 20 094 1096
Clusiaceae Visnia an usta 20 044 679
Guttiferae Rheedia acuminata 20 081 1088
Annonaceae Du uettia tessmanni 30 033 252
Guttiferae Calo h Ilum brasiliense 20 079 935
A oc naceae Galactodendron utilisima 20 025 377
Olacaceae Heisteria s 20 046 545
Voch siaceae Voch sia Venulosa 20 111 1405
Lec thidaceae Eschweilera s 30 047 470
Total 200 560 6846

I
BOSQUE DE COLINAS BAJAS CON VEGETACIÓN SEMIDENSO Y PACAS BCBVRIPA

Esta formación vegetal se ubica muy esporÆdicamente en pequeæas Æreas obre suelo colinoso con

presencia de pacas Este tipo de bosque se ubica sobre terrenos ligeramente inclinados que
alcanzan hasta 30 metros sobre el nivel de las aguas de los ríos con una pendiente de 15 a 30
Se ubican en colinas ligeramente disectadas poco profuntlas El sotobosque estÆ caracterizado por

IIla presencia de pacales los cuales tlesplazan a las especies arbóreas conformadas por estratos
metlio y superior de 6 y 25 m de altura respectivamente Segœn la evaluación realizada en este tipo
de vegetación se reportan los siguientes resultados 210 Ærbolesha 1499 m2ha de Ærea basal y
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10649 mha tle volumen rollizo La vegetación predomiriante corresponde a especies arbóreas
moena Aniba sp purma caspi Chimarrhis williamsii carahuasca Guatteria sp lagarto caspi
Calophyllum brasiliense mauva Vochysia Venulosa y guaba Inga edulis entre otras En el
Cuadro42137 se indica la abundancia de las familias de plantas identificadas en esta formación
vegetal

Cuadro42137 Especies predominantes del bosque de colinas bajas con vegetación semi denso
y pacas

Nombre Científico Familia
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha mIha mIha
Guttiferae Calo h Ilum brasiliense 10 252 2950
Lauraceae Anibas 30 475 1931
Voch siaceae Voch sia Venulosa 10 179 1397
Fabaceae In aedulis 10 105 1231
A oc naceae Lacmellea eruviana 10 076 894
Anacardiaceae S ondias mombin 10 072 560
Eu horbiaceae Ca odendron orinocense 10 057 374
Moraceae Pourouma s 10 056 365
M risticaceae Virola eruviana 10 045 349
Rubiaceae Chimarrhis williamsii 20 031 147
Annonaceae Guattería s 20 021 113
M risticaceae 1 anthera uruensis 10 029 112
Fabaceae Vatairea uienensis 10 026 067
Lauraceae Ocotea uberula 10 020 052
Olacaceae Heisteria s 10 019 050
Cecro iacea Cecro ia S 10 017 033
A oc naceae Himatanthus sucuba 10 019 025
Total 210 1499 10649

BOSQUE DE COLINAS BAJAS LIGERAMENTE DISECTADA BCBLD

Esta formación vegetal se presenta en toda el Ærea de estudio desde el campamento Huayurí
Huayurí Norte campamento Carmen Campamento Shiviyacu campamento Shiviyacu noroeste y
campamento Forestal Este tipo de bosque se ubica sobre terrenos ligeramente inclinados que
alcanzan hasta 30 metros sobre el nivel de las aguas de los ríos con una pendiente de 15 a 30 Se
caracteriza por tener los mejores bosques en un suelo estables bien drenado Se ubican en colinas
ligeramente disectadas poco profundas El sotobosque es mÆs tlenso con estratos medio y superior
de 6 y 40 m de altura respectivamente El bosque es primario con buen volumen de madera para
ser aprovechado Segœn las parcelas evaluadas en este tipo de vegetación reportan los siguientes
resultatlos 255 Ærbolesha 2462 mzha de Ærea basal y 7346 m3ha de volumen rollizo La

vegetación predominante corresponde a especies arbóreas cedro Cedrela odorafa moena Aniba
sp palisangre Pterocarpus sp paujil chaqui Doliocarpus dantatus remo caspi Aspidosperma
nitida parinari Licania sp aguanillo Otoba glycicarpa y algunas palmeras como huasaí
Euterpe predatoria y chambira Astrocaryum Shambira En el Cuadro 42138 se indica la
abundancia de las familias de plantas identificadas en esta formación vegetal
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Cuadro42138 Especies predominantes del bosque tle colinas bajas ligeramente disectadas

Abundancia N Area basal VolumenFamilia Nombre Científico
Ærboleslha mlha mIha

Bombacaceae Ceiba samauma 3 281 912
Clusiaceae Visnia an usta 7 200 638
M risticacea Otoba 1 cicar a 5 163 565
Bombacaceae Matisia bicolor 10 088 365
A oc naceae As idos erma nifida 10 093 339
Simaroubaceae Simarouba amara 5 078 329
Meliaceae Cedrela odorata 2 pgp 2g2
Fabaceae In a s 10 096 285
M risticaceae Virola enrviana 10 074 241
Sa otaceae Pouteria s 3 096 227
Fabaceae M rox lon balsamun 3 076 197
Lauraceae Anibas 20 064 185 I
Guttiferae Calo h Ilum brasiliense 3 030 178
Voch siaceae Voch sia Venulosa 1 025 174 I
Caesal inaceae Schizolobiums 7 060 141
Sa otaceae Lucuma s 20 052 134 ISa otaceae Lœcuma s 20 052 134
Combretaceae Terminalia amazonica 3 021 119
Moraceae Pereóea uianesis 7 052 114
Annonaceae Guatteria s 10 046 111
Bi nonaceae Jacaranda co aia 2 034 110
Dilleniaceae Dolioca us dantatus 2 019 106
Moraceae Pourouma s 3 028 104
Ch sobalanaceae Licania s 12 041 084
Moraceae Ficus s 2 010 084
Sa otaceae Manilkara bidentata 2 007 081
Annonaceae Du uettia tessmanni 7 037 078
Clusiaceae S m honia lobulifera 5 009 074
Arecaceae Socratea exorrhiza 7 025 068
Arecaceae Oenocar us bataua 5 038 068
A oc naceae Himatanthus sucuba 1 016 065
Bombacaceae Ochroma ramidale 1 015 062
Lec thidaceae Grias eruviana 8 032 061
Menis ermaceae Abuta randifolia 3 007 060
Fabaceae In a edulis 2 018 059
Pol onaceae Tri laris oe i iana 2 018 058
Annonaceae Anaxa orea s 3 024 055
Combretaceae Terminalia oblon a 5 006 054
Olacaceae Min uartia uianensis 2 016 053
Sterculiaceae Theobroma cacao 5 034 049
Guttiferae Rheedia acuminata 1 013 043
Rubiaceae Cal co h Aum s ruceanum 5 017 040
Olacaceae Heisteria s 1 010 039
Lec hidaceae Eschweilera s 7 020 036
Moraceae Ficus insi ida 3 012 032
Moraceae Pseudolmedia laevis 3 013 030
Eu horbiaceae Hevea Brasiliensis 2 016 021
Moraceae Naucleo sis Krukevii 2 015 020
Rubiaceae Chimarrhis williamsii 2 007 019
M risticaceae I anthera uruensis 2 010 019
Arecaceae Astroca um Chambira 2 013 017
Mimosaceae Cedrelinga s 2 011 015
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Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha mZlha mIha
Lauraceae Ocotea aci h Ila 2 007 013
Lauraceae Aniba s 2 008 011
Guttiferae S m honia lobulifera 2 153 006
Caesal inaceae H menaea ablon ifolia 2 007 005
Meliaceae Guarea s 2 007 004

Total 255 2462 7346

BOSQUE DE COLINAS BAJAS MODERADAMENTE DISECTADAS BCBMD

Esta formación vegetal se encuentra rodeando los campamentos Huayurí Shiviyacu y forestal Es
un bosque que se ubica sobre superficies de colinas moderadamente disectadas que alcanzan
elevaciones hasta mÆs de 30 m sobre el nivel de su base presentando disecciones moderadas y
cimas sub redondeadas a aristadas cuyas pendientes oscilan tle 30 a 50 Son bosques primarios
en equilibrio dinÆmico generalmente deteriorada por la actividad antrópica El sotobosque es

bastante denso encontrÆndose estratos metlio y superior que vÆ destle 20 hasta 40 m de altura
respectivamente Segœn las parcelas evaluadas en este tipo de vegetación reportan los siguientes
resultados 300 Ærbolesha 1003 m2ha de Ærea basal y 10044 mha de volumen rollizo La
vegetación predominante corresponde a especies arbóreas moena Aniba spJ cetico Cecropia
sp sangre de grado croton draconoides shimbillo Inga sp uvilla Pourouma sp carahuasca
Guatteria sp En el Cuadro 42139 se indica la abundancia de las familias de plantas
identificadas en esta formación vegetal

Cuadro42139 Especies predominantes del bosque de colinas bajas motleradamente disectadas

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha m21ha mIha
Moraceae Perebea uianensis 6 021 378
Lauraceae Ocotea s 8 020 183 I
Lauraceae Aniba s 12 pgg g47 I
Bi nonaceae Jacaranda co aia 8 026 303
Clusiaceae Visnia an usta 12 024 179 ICaesal inaceae Schizolobium s 10 049 513
Sa indaceae Talisiareticulata 4 012 116 I
Lauraceae Ocotea s 2 028 399 i
Sterculiaceae Theobroma cacao 4 008 062
Tiliaceae A eiba as era 4 008 088
Meliaceae Guarea s 6 015 161 I
Rubiaceae Cal co h Ifum s ruceanum 12 014 091
Mimosaceae In as 28 048 293
Annonaceae Anaxa orea s 6 008 046
Lec thidaceae Eschweilera s 6 026 067
Sa otaceae Pouteria s 4 012 068
Moraceae Ficus antihelmintica 2 006 057
Caesal inaceae H menaea ablon ifolia 4 014 148
M risticaceae 1 anthera s 2 014 113
Bombacaceae Quararibea abli uifolia 2 004 030
Lauraceae Aniba s 4 008 059
Mimosaceae Cedrelin a catenaeformis 6 026 165
Annonaceae Du uettia tessmanni 6 026 285
Fabaceae Pterocar us s 6 048 505
Meliaceae Cedrela odorata 2 032 1739
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Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha m21ha mIha
Fabaceae Machaerium inundatum 2 020 261
Lauraceae Nectandra s 2 014 136
M risticaceae Virola eruviana 4 018 227
Fabaceae Amburana cearensis 2 006 040
Annonaceae Guatteria s 8 028 244
Cecro iacea Cecro ia S 58 039 416
Guttiferae Calo h Ilum brasíliense 4 018 141
Simaroubaceae Simarouba amara 6 036 486
Rubiaceae Chimarrhis williamsii 4 025 158
Bombacaceae Ochroma ramidale 4 018 145
Cecro iaceae Pouroma cecro iifolia 16 073 374
Olacaceae Min uartia uianensis 4 009 087
Eu horbiaceae Croton Draconoides 6 014 152
Pol onaceae Tri laris oe i iana 4 008 055
Sterculiaceae Pte ota amazónica 2 038 106
Sa otaceae Lucumas 4 017 025
Aracaceae Socratea s 2 008 012
A oc naceae Parahancomia eruviana 2 030 085

Total 300 1003 10044

BOSQUE DE COLINAS BAJAS FUERTEMENTE DISECTADAS BCBFD

Esta formación vegetal se extiende en Æreas bastante grandes al sur de campamento Shiviyacu
Ilegando a rodear el campamento Huayurí Así mismo en la vía de acceso a Huayurí Norte en los
kilómetros 17 hasta 415 y luego del km 54 hasta el 84 Es un bosque que se ubica sobre suelos
bastaæte accidentados como cerros con pendientes que van de 50 y una altura de hasta 60 en

referencia al nivel de las aguas de los ríos Los resultados de la evaluación realizada en estos tipos
de bosque presentan un Volumen de madera en pie de 4149 m3ha una Ærea basal de723 m2ha y
220 plantasha El sotobosque presenta una cobertura vegetal tlensa predominando especies como

la moena Aniba sp parinari Parinadum sp cumala colorada Iryanthera juruensis cumala blanca

Virola peruviana y machimango Eschweilera sp En el Cuadro42140se indica la abundancia
tle las principales familias identificatlas en esta formación vegetal

Cuadro42140 Especies predominantes del bosque de colinas bajas fuertemente disectadas

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærboleslha mIha mIha
M risticaceae 1 anthera uruensis 10 062 123
Lec thidaceae Eschweilera s 30 071 416
Mimosaceae In as 20 036 073
Lauraceae Aniba s 30 095 669
Moraceae Perebea s 20 060 299
Ch sobalanaceae Parinadums 40 206 2061
Sa otaceae Lucuma s 20 035 113
4 oc naceae Parahancornia eruviana 20 044 090
Annonaceae Annenas 20 053 176
Moraceae Pourouma s 10 062 128
Total 220 723 4149
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MATORRAL ARBUSTIVO RIVEREÑO MR

Esta formación vegetai se ubica muy cerca de los cursos de agua quebradas Carmen y Forestal y
río Manchari sobre zonas hœmedas bordeando los cauces Se caracterizan por tener terrenos

ligeramente ondulados cercanos a las masas de agua y con problemas de drenaje En ella

predominan las especies arbustivas y herbÆceas de las familias Juncaceae Cyperaceae y algunos
aguajes siendo las especies mÆs frecuentes los gramalotes totorales y el pÆjaro bobo

VEGETACIÓN EN ZONAS DE CULTIVOS VC

Esta formación vegetal se ubica en la población de la Comunidad Nativa JosØ Olaya extendiØndose
hacia Æreas de cultivo permanente y para consumo como cultivos de yuca cacao cafØ plÆtanos y
cítricos Así mismo se ubican algunas Æreas de purmas en desarroilo

AREAS SIN VEGETACIÓN SV

Esta unidad esta conformado por superficies sin vegetación arbórea con pastos o sin vegetación
usadas como derecho de vías carreteras accesos y campamentos del Ærea Industrial

42122 ˝NDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA IVI

En esta sección se presentan los resultados del cÆlculo del ˝ndice de Valor de Importancia IVI para
los tipos de bosque evaluados El cÆlculo de este índice es importante porque permite establecer las

especies indicadoras y representativas de las formaciones evaluadas Los resultados se muestran

I en los cuadros 4214142142 421434214442145 42146 42147 42148 y
42149

I
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Cuadro42141 Especies de mayor importancia en bosque inundabie de terraza baa con vegetacion rala

Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia Frecuencia Dominancia Dominancia Abundancia Abundancia IVI I
Virola eruviana Cumala blanca 3 789 3 750 055 2632 1391
Ficus tri ona Renaco 3 789 3 750 020 967 835
Ceiba samauma Huimba 3 789 3 750 008 372 637
S m honia lobulifera Brea cas i 2 526 2 500 013 630 552
In as Shimbillo 3 789 3 750 002 116 552
Parinadum s Parinari 1 263 2 500 016 760 508
Pte ota amazónica Za ote 1 263 2 500 013 607 457
Iriarfhea s Casha ona 2 526 2 500 004 204 410

T

Escheweifera s Machiman o 2 526 2 500 004 168 398

Sch zolobium amazonicum Pashaco blanco 1 263 1 250 014 673 396

Simarouba amara Maru a 2 526 2 500 001 067 365 m

Ormosia sunkei Hua ruro 1 263 1 250 011 524 346 c
Maurifia flexuosa A uae 1 263 1 250 009 433 315 CGeni a americana L Huito 1 263 1 250 008 394 302 r
Visnia angusfa Pichirina 1 263 1 250 006 297 270
Socratea exorrhiza Huacra ona 1 263 1 250 006 267 260
Swartzia s Remo Cas i 1 263 1 250 005 215 243
Anibas Moena 1 263 1 250 004 173 229
Manilkara bidentata Quinilla 1 263 1 250 003 151 222

Ficus antihelmíntica De 1 263 1 250 003 121 211

Matisia bicolor Za otillo 1 263 1 250 001 065 193
Hevea brasiliensis Shirin a 1 263 1 250 001 045 186

Euter e recatoria Huasaí 1 263 1 250 001 037 183

Cecro ia S Cetico 1 263 1 250 001 036 183

S ondias mombim Ubos 1 263 1 250 000 024 179
Chimarrhis williamsii Purma caspi 1 263 1 250 000 021 178

c
r
c
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Cuadro42142 Especies de mayor importancia en bosque inundable de terraza baja con vegetación densa

Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia Frecuencia Dominancia Dominancia Abundancia a Abundancia IVI

Aniba s Moena 3 833 1 267 024 1325 808

Ceiba samauma Huimba 1 333 2 533 028 1515 794

Guatteria s Carahuasca 3 1000 3 800 006 352 717
I

Virola eruviana Cumala blanca 2 667 1 267 019 1009 648

Matisia bicolor Za otillo 2 500 1 267 018 983 583

Perebea uianensís Chimicua 2 500 2 400 006 308 403

Ficus tri ona Renaco 1 167 1 267 016 863 432

Guarea s R uia 1 333 2 533 006 319 395

Lucuma s Caimitillo 2 500 2 400 005 254 385

In a s Shimbillo 2 500 2 400 003 157 352 ó
Tovomifa s eciosa Chullacha ui cas i 1 333 2 533 003 173 346

Socratea exorrhiza Huacra ona 1 333 2 533 003 176 348

Pterocar us s Palisan re 1 333 2 533 003 178 348

Cecro ia S Cetico 1 333 1 267 008 441 347
rn
1

Min uarfia uianensis Huaca œ 1 333 2 533 003 160 342 y
Tri laris oe i iana Tan arana 1 333 2 533 003 150 339 W D
S ondias mombim Ubos 1 167 1 267 007 365 266 F rn i

Licania s Parinari 1 333 1 267 002 112 237 I

As idos erma nitida Remo cas i 1 167 1 267 005 261 231

Euter e recatoria Huasí 1 333 1 267 002 085 228

Theobroma cacao Cacao de monte 1 333 1 267 001 061 220

Licania elata A acharama 1 167 1 267 001 061 165

Lacmellea eruviana Chicle hua o 1 167 1 267 001 052 162

Ocotea aci h lla Moena amarilla 1 167 1 267 001 048 160

I anthera uruensis Cumala Colorada 1 167 1 133 002 103 134

Anaxa orea s Es intana 1 16 1 133 002 085 128

Astroca um Shambira Chambira 1 167 1 133 001 069 123

Pseudolmedia laevis Guariuba 1 167 1 133 001 048 116
rJ
c
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Cuadro42143 Especies de mayor importancia en bosque de terrazas media onduladas

Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia Frecuencia Dominancia Dominancia Abundancia Abundancia IVI

Virola eruviana Cumala bianca 9 909 4 769 094 1280 986
Guatteria h ocericea Carahuasca blanca 11 1111 4 769 053 714 865
In as Shimbilio 5 505 3 577 054 732 605
Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 5 505 2 385 052 708 533
Jacaranda Co aia Huamansamana 4 404 1 192 065 877 491
Socratea s Pona 1 182 1 227 002 061 470
H menaea ablon ifolia Azucar hua o 5 505 3 577 021 287 456
Vatairea uienensis Mari mari 2 202 1 192 057 778 391
Pseudolmedia laevis Guariuba 4 404 2 385 027 362 383
Sch zolobium s Pashaco 3 303 2 385 032 435 374
1 anthera uruensis Cumala Colorada 3 303 2 385 032 434 374
Socratea exorrhiza Huacra ona 5 505 2 385 017 227 372
Talisia reticulata Pinshaca o 5 505 2 385 013 170 353 ó
Eschweileras Machiman o 4 404 2 385 014 184 324
Lucuma s Caimitilto 3 303 2 385 007 096 261
Guarea s Re uia 3 303 1 192 020 266 254 m
Calo h llum brasiliense La arto cas i 3 303 1 192 018 250 249
Perebea uianensis Chimicua 3 303 1 192 016 219 238
Eu enia ambos Poma rosa 4 404 1 192 006 085 227 C7

As idos erma nitida Remocas i 2 202 1 192 018 247 214 æ
W D

Annona s Anonilla 1 101 1 192 025 334 209
Guatteria elata Carahuasca ne ra 1 101 1 192 020 266 186 t
Tabebuia Ch santha Tahuari 1 101 1 192 017 227 173
Cedrelin a s Tornillo 1 101 1 192 011 154 149
Otoba 1 cicar a A uanillo 1 101 1 192 009 123 139
Couma macrocar a Leche cas i 1 101 1 192 007 099 131
Chimarrhis williamsii Purma cas i 1 101 1 192 005 069 121
Euter e recatoria Huasí 1 101 1 192 005 066 120
Iriarthea s Casha ona 1 101 1 192 003 043 112
In a edulis Guaba 1 101 1 192 003 039 111
In aaria Shimbillocolorado 1 101 1 192 002 027 107
Pterocar us s Palisan re 1 101 1 192 002 027 107
Theobroma cacao Cacao de monte 1 101 1 192 002 027 107
Aniba s Moena 1 101 1 192 002 027 107

r
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Cuadro42144 Especies de mayor importancia en bosque de terraza media depresionada

Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia Frecuencia Dominancia Dominancia Abundancia aAbundancia IVI

Ceiba pentandra Lupuna 2 714 2 714 029 1761 1063
Iryanthera juruensis Cumala colorada 2 714 2 714 021 1261 ggg
Pouferia sp Quinilla 2 714 2 714 013 815 748
Ficus insípida OjØ 2 714 2 714 011 648 g92
Visnia angusta Pichirina 2 714 2 714 009 557 662
Erythrina sp Amasisa 2 714 2 714 008 517 648
Schizolobium sp Pashaco 2 714 2 714 007 448 625
Ceibasamauma Huimba 1 357 1 357 018 1107 607
Socratea exorrhiza Huacrapona 2 714 2 714 006 348 5g2
Duguettia tessmanni Tortuga Caspi 2 714 2 714 005 315 581
Jacaranda copaia Huamansamana 2 714 2 714 004 231 553
Theobroma cacao Cacao de monte 1 357 1 357 008 492 402
Inga sp Shimbillo 1 357 1 357 010 623 446
Apeiba Æspera Piene de mono 1 357 1 357 005 300 338
Chimarrhis williamsii Purma caspi 1 357 1 357 003 192 302
Pseudobombax munguba Punga 1 357 1 357 003 156 290
Aniba sp Itauba 1 357 1 357 002 123 279
Minquartia guianensis Huacapœ 1 357 1 357 002 108 274
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Cuadro42145 Especies de mayor importancia en bosques de lomadas

Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia Frecuencia Dominancia Dominancia Abundancia Abundancia IVI

Aniba s Moena 3 1000 2 625 039 1490 1038 i
Annonas Anonilla 3 833 2 625 029 1096 851
Lucumas Caimitillo 4 1167 2 625 015 582 791
Licania s Parinari 3 833 2 625 020 763 741
Eschweilera s Machiman o 3 833 2 625 016 621 693 II
Perebea uianensis Chimicua 3 833 2 625 014 518 659 i

M rox lon basamun Estora ue 2 500 1 313 029 1125 646
As idos erma nitida Remo cas i 1 333 1 313 019 718 455
1 anthera uruensis Cumala Colorada 1 333 2 625 007 270 410
Parahancornia eruviana Narano odrido 2 500 2 469 007 261 410
Otoba gl cica a A uanillo 1 167 1 313 018 704 394
Pourouma s Uvilla 1 333 2 625 005 197 385
In as Shimbillo 2 500 2 469 005 184 384
Coumarouna odorata Shihuahauco 1 167 1 313 014 550 343

Matisia bicolor Za otillo 1 333 1 313 008 310 318
Ca co h llum s ruceanum Ca irona 1 167 1 313 004 137 206

Visnia an usta Pichirina 1 167 1 313 003 132 204
Ocotea uberula Moena ne ra 1 167 1 313 002 075 185
Rheedia acuminata Charichuelo 1 167 1 313 002 068 183
Socratea exorrhiza Huacra ona 1 167 1 313 002 062 181
Grias eruviana Sachaman o 1 167 1 313 002 060 180
Du uettia tessmanni Tortu a cas i 1 167 1 313 001 038 172
Schizolobium sp Pashaco 1 167 1 313 001 038 172

MEM DGAAE G
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Cuadro42146 Especies de mayor Importancia en bosque de colinas con vegetación rala

Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia Frecuencia Dominancia Dominancia Abundancia
0

IVI
Abundancia lI

Voch sia Venufosa Mauva 2 1000 2 1111 022 1849 1320
Eschweilera s Machiman o 3 1500 2 1111 014 1166 1259
Naucleo sis Krukevii Motelo cha ui 2 1000 2 1111 019 1561 1224
Rheedia acuminata Charichuelo 2 1000 2 1111 016 1358 1156
Calo h llumbrasiliense La artocas i 2 1000 2 1111 016 1322 1145

Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 3 1500 2 1111 010 820 1144

Heisteria s Yutu banco 2 1000 2 1111 009 775 962
Visnia an usta Pichirina 2 1000 2 1111 009 736 949
Couma macrocar a Leche cas i 2 1000 2 1111 005 411 841

Cuadro42147 Especies de mayor importancia a bosques de colinas bajas ligeramente disectadas

Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia
Frecuencia

Dominancia Dominancia Abundancia
Abundancia

IVI

Anibas Moena 12 750 5 413 116 605 589
Lucumas Caimitillo 12 750 5 413 073 378 514
Licania s Parinari 7 438 6 496 089 462 465
As idos erma nitida Remo cas i 6 375 4 331 104 541 416
Virola eruviana Cumala blanca 6 375 5 413 078 407 399
In as Shimbillo 6 375 5 413 066 345 378
Ceiba samauma Huimba 2 125 1 083 168 878 362

Cedrela odorata Cedro 1 063 3 248 135 704 338

Cedrelinga s Tornillo 1 063 4 331 113 588 327

Matisia bicolor Za otillo 6 375 3 248 067 350 324
Otoba 1 cicar a A uanillo 3 188 3 248 094 489 308
Guatteria s Carahuasca 6 375 4 331 038 197 301
Perebea guianesis Chimicua 4 250 3 248 066 344 281
Eschweilera sp Machimango 4 250 4 331 040 208 263

F
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Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia
Frecuencia

Dominancia Dominancia Abundancia
Abundancia

IVI

Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 4 250 4 331 039 205 262
Visnia angusta Pichirina 4 248 1 084 067 342 225
Grias eruviana Sachaman o 5 313 3 248 021 107 222
Schizoloóiums Pashaco 4 250 2 165 046 238 218 i
Theobroma cacao Cacao de monte 3 188 4 331 016 082 200
Simarouba amara Maru a 3 188 2 165 043 222 192

I Pouferias Quinilla 2 125 3 248 034 178 184 I

I Socratea exorrhiza Pona 4 250 2 165 015 080 165

Myroxylon basamun Estora ue 2 125 1 083 046 237 148

Oenocar us bataua Un urahui 3 188 2 165 016 084 146
Pouroumas Uvilla 2 125 2 165 021 108 133
Terminalia oblon a Yacusha ana 3 188 1 083 024 123 131
Guarea sp Re uia 1 063 2 165 028 145 124
Hevea brasiliensis Shirin a 1 063 2 165 025 130 119
Ficusrnsi ida 0Ø 2 125 2 165 009 049 113

Calyco h llum s ruceanum Ca irona 3 188 1 083 015 078 116
Symphonia globulifera Azufre cas i 3 188 1 083 015 078 116
Rheedia acuminata Charichuelo 3 188 1 083 012 062 111
1 anthera uruensis Cumala Colorada 1 063 2 165 020 105 111
Anaxa oreas Es intana 2 125 2 165 007 038 109
Ocotea aci h lla Moena amarilla 1 063 2 165 015 076 101
Abuta grandifolia Achuni sanan o 2 125 1 083 016 083 097
Terminalia amazonica Yacusha ana 2 125 1 083 015 080 096
Voch sia Venufosa Mauva 2 125 1 083 015 079 096

I Astroca um shambira Shambira 1 063 2 165 009 047 092
Himatanthus sucuba Bellaco cas i 2 125 1 083 010 051 086
Ochroma ramidale To a 2 125 1 083 009 048 085
Calo h Ifum brasiliense La arto cas i 2 124 1 084 009 046 085
Pseudolmedia laevis Guariuba 2 125 1 083 008 041 083
Frcus s Renaco 1 063 1 083 020 102 Q83
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Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia
Frecuencia Dominancia Dominancia Abundancia

Abundancia
IVI

Heisteria sp Yutu banco 2 125 1 083 006 030 079
Manilkara bidentata Quinilla colorada 1 063 1 083 016 083 076
Dolioca usdantatus PauilCha ui 1 063 1 083 012 064 070
Jacaranda co aia Huamansamana 1 063 1 083 010 053 066
Tri laris oe i iana Tan arana 1 063 1 083 005 028 058
In a edulis Guaba 1 063 1 083 005 029 058
Min uartia uianensis Huaca œ 1 063 1 083 005 026 057
Naucleo sis Krukevii Motelo chaqui 1 063 1 083 005 024 056
S m honia gfobulifera Brea Cas i 1 063 1 083 003 018 054
Anibas Itauba 1 063 1 083 002 013 053
Chimarrhis williamsii Purma cas i 1 063 1 083 002 011 052
H menaea ablon ifolia Azucar hua o 1 063 1 083 002 011 052

Cuadro42148 Especies de mayor importancia en bosques de colinas bajas moderadamente disectadas

Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia Frecuencia Dominancia Dominancia Abundancia Abundancia a IVI

Cecro ia S Cetico 20 1563 2 299 158 1661 1174
In a s Shimbillo 14 1094 4 597 107 1127 939
Pouroma cecro iifolia Uvilla 7 547 3 448 114 1200 732
Anibas Moena 5 391 4 597 051 534 507
Schizolobium sp Pashaco 5 391 3 448 044 461 433
Ocotea s Moena canela 4 313 1 149 039 412 291
Guatteria s Carahuasca 4 313 2 299 023 245 285
Eschweilera s Machiman o 3 234 2 299 024 248 260
Visnia an usta Pichirina 4 313 2 299 014 149 253 i
Cedrelin a catenaeformis Tomillo 3 234 2 299 021 224 252
Jacaranda co aia Huamansamana 3 234 2 299 020 209 247
Perebea uianensis Chimicua 3 234 1 149 032 334 239
Cal co h Ilum s ruceanum Ca irona 4 313 2 299 010 102 238 G I
Guarea s Re uia 3 234 2 299 013 137 223 TJ

F
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Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia a Frecuencia Dominancia Dominancia Abundancia Abundancia a IVI

Croton draconoides San re de rado 3 234 1 149 022 227 204
Anaxa orea s E is ntana 3 2 34 2 2 99 0 06 0 66 2 00

Pterocar us s Palisan re 2 156 2 299 014 147 200
Du uettia tessmanni Tortu a Cas i 2 156 2 299 011 116 190
Simarouba amara Maru a 2 156 2 299 010 103 186
Pouteria s Quinilla 2 156 2 299 006 061 172
Virola eruviana Cumala blanca 2 156 1 149 018 193 166
Theobroma cacao Cacao de monte 2 156 2 299 004 042 166
Lucuma s Caimitillo 2 156 1 149 017 176 161
H menaea ablon ifolia Azucar hua o 2 156 1 149 014 146 150
Talisia reticulata Pinshaca o 2 156 1 149 012 130 145
Pter ota amazónica Sa ote 1 078 1 149 019 198 142
Min uartia uianensis Huaca œ 2 156 1 149 009 091 132
Cedrela odorata Cedro 1 078 1 149 016 167 131
A eiba as era Piene de mono 2 156 1 149 008 086 130
Anibas Itauba 2 156 1 149 008 086 130
Parahancornia eruviana Narano odrido 1 078 1 149 015 159 129
Tri laris oe i iana Tan arana 2 156 1 149 008 080 128
Ocotea s Cuchimoena 1 078 1 149 014 145 124
Machaerium inundatum A uano 1 078 1 149 010 107 111
Nectandra s Moena blanca 1 078 1 149 007 074 101
Ir anthera s Cumala colorada 1 078 1 149 007 074 101
Chimarrhis williamsii Purma cas i 1 078 1 149 006 065 097
Calo h ilum brasiliense La arto cas i 1 078 1 149 005 047 092
Ochroma ramidale To a 1 078 1 149 005 047 092
Socratea s Pona 1 078 1 149 004 040 089
Amburana cearensis Ish in o 1 078 1 149 003 033 087
Ficus antihelmintica Oe 1 078 1 149 003 033 087
Quararibea abli uifolia Za otillo 1 078 1 149 002 019 082
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Cuadro42149 Especies de mayor importancia en bosque de colinas bajas fuertemente disectada

Nombre Científico Nombre Comœn Frecuencia Frecuencia Dominancia a Dominancia Abundancia Abundancia IVI

Parinadum s Parinari 4 1818 2 1250 082 4329 2466
Aniba s Moena 3 1364 3 1875 028 1493 1577
Eschweilera s Machiman o 3 1364 1 625 021 1128 1039
Perebea s Chimicua 2 909 2 1250 012 630 930
In a s Shimbillo 2 909 2 1250 007 382 847
Lucuma s Caimitillo 2 909 2 1250 007 365 841
Annona s Anonilla 2 909 1 625 011 563 699
Parahancornia eruviana Narano odrido 2 909 1 625 009 462 665
Ir anthera uruensis Cumala Colorada 1 455 1 625 006 324 468

Pourouma s Ubilla 1 455 1 625 006 324 468
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Los resultados presentados en los cuadros anteriores indican lel valor de importancia de las

especies para cada tipo de vegetación Información importante a tomar en cuenta para el plan de I
revegetación orientados a utilizar las especies con mayor porcentaje del IVI Asimismo significan I
que son las espØcies que tienen mayor adaptabilidad al tipo de suelo El resultado del IVI para cada
tipo de coberturas vegetal indica que existe una diferencia en la estructura de la vegetación
evaluada encontrando especies de menor diÆmetro y con una mayor dinÆmica de crecimiento en la

formación vegetal

42123 ˝NDICE DE DIVERSIDAD I

La diversidad de las formaciones vegetales se determinó mediante el cÆlculo del índice de
diversidad de Shannon Wiener Krebs1998 Los resultados se presentan en el Cuadro42150

Cuadro42150 Resultados de índice de diversidad de ShannonWienerH

PM Tipo de Bosque o Uso Lugar H

Ve01 Bosque dØ colinas bajas con vegetación AI Sur Oeste del Campamento Forestal D 200km 397Semidensa acas

Ve02 Bosque de terrazas media ondulada AI Sur Oeste del Campamento Forestal D150 km 3 gg

Ve03 BOSque de colina baja ligeramente AI Nor Oeste del Pozo Forestal D200 km 4 g
disectada

Ve04 Bosque de colina baja ligeramente AI Nor Oeste del Pozo Forestal D150 km g 91
disectada

Ve05 BOSque de colina baja ligeramente AI Nor Oeste del Pozo Forestal D120 km 4 25
disectada

Ve06 Bosque de terrazas media ondulada Quebrada Forestal F01 3 2

Ve07 Bosque inundable de terraza baja con Quebrada Forestal F02 2 gg
ve etación rala

Ve08 Bosque inundable de terraza baja con Campamento Forestal Quebrada Forestal F03 388
ve etación densa

Ve09 Bosque de terrazas media ondulada Campamento Forestal D110 km F04 342

Ve10 Bosque de colina baja moderadamente Carretera Forestal Shiviyacu D300km F05 2gpdisectada

Ve11 Bosque de terraza media depresionada Carretera Shiviyacu Forestal F06 383

Ve12 Bosque de lomadas Carretera Shiviyacu Forestal F07 320

Ve13 Bosque de colina baja moderadamente Carretera Shiviyacu ForestalF08 360disectada

Ve14 Bosque de colina baja moderadamente Carretera Shiviyacu Forestal F09 3 48
disectada

Ve15 Bosque de lomadas Shiviyacu Quebrada Manchari Ve01 4 2g I

Ve16 Bosque inundable de terraza baja con Shiviyacu Quebrada Manchari VE02 412
ve etación densa

Ve17 Bosque de colina baja ligeramente Campamento Shiviyacu Nor Oeste Ve03 440disectada

Ve18 Bosque inundable de terraza baja con Carretera Shiviyacu Forestal Km 11 Ve04 2
ve etación rala

Ve19 Bosque de colina baja moderadamente Carretera Shiviyacu Forestal F10 2g1disectada

Ve20 Bosque de colina baja con vegetación rala Carretera Shiviyacu Forestal F11 2 gi

Ve21 Bosque de colina baja ligeramente Shiviyacu CN JosØ Olaya F12 373disectada
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PM Tipo de Bosque o Uso Lugar H

Ve22 Bosque inundable de terraza baja con A 200 m del Río Corrientes A 328
ve etación rala

Ve23 gosque de terrazas media ondulada A 400 m del Río Corrientes B g 28

Ve24 Bosque inundable de terraza baja con Quebrada Huayurí C 22
ve etación rala

Ve25 Bosque de colina baja ligeramente Km 630 camino al Pozo Huayurí D 320
disectada

Ve26 Bosque de colina baja moderadamente Km 4 camino al Pozo Huayurí E 2 gg
disectada

Ve27 Bosque de colina baja ligeramente Km 28camino al Pozo Huayurí F 3 24
disectada

42124 ESPECIES PROTEGIDAS POR LA LEGISLACIÓN NACIONAL

Las especies de flora seæaladas como vulnerables por la legislación nacional artículo 2 de la
Resolución de Intendencia Nœmero 0912003INRENAIFFS se listan en el Cuadro 4251Se

observa que en el Ærea de estudio se presenta Ficus anfihelmíntica OjØ Cedrela odorata Cedro y
Galacfodendron utilísima Leche caspi Las demÆs especies listadas no fueron identificadas

durante la evaluación en campo del Ærea de estudio

CITES

Para las especies protegidas que se encuentran dentro de la lista de CITES 2005 se reportó la

presencia de cedro Cedrela Odorata como un apØndice de nivel III

Listas Rojas de IUCN

Segœn la lista internacional de protección Lista roja de IUCN se reportaron cuatro especies
protegidas que se listan a continuación

Huacapœ Minquartia guianensis
LWnt ver 23 1994
La cita IUCN 2006 2006 IUCN la Lista Roja de Especies Amenazadas wwwiucnredlistorg
Transmitió 16 el 2006 de junio
La Autoridad de la especie Aublet El reino PLANTAE

La Categoría de la Lista roja el Criterio LWnt ver 23 1994
Aæo Evaluó 1998

AssessorsAmericas el Taller Regional la Conservación la Dirección Sustentable de `rboles
Costa Rica el 1996 de noviembre
Historia 1997 no Amenazó Walter y Gillett 1998

Moena negra Ocofea puberula
LRIc ver 23 1994
La cita PEDRALLIG1998 El puberula de Ocotea En IUCN 2006 2006 IUCN la Lista Roja de

Especies Ameæazadas wwwiucnredlistorgTransmitió 16 el 2006 de junio

Intendencia forestal de fauna y flora silvestre
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La Autoridad de la especie Rich Nees

La Categoría de la Lista roja el Criterio LRIc ver 23 1994
Aæo Evaluó 1998
ASSESSORS PEDRALLI G

Cedro Cedrela Odorata

VU A1cd2cd ver 23 1994
La cita IUCN 2006 2006 IUCN la Lista Roja de Especies Amenazadas wwwiucnredlistorg
Transmitió 16 el 2006 de junio
La Autoridad de la especie L

La Categoría de la Lista roja el Criterio VU A1cd2cd ver 23 1994
Aæo Evaluó 1998

AssessorsAmericas el Taller Regional la Conservación la Dirección Sustentable de `rboles
Costa Rica el 1996 de noviembre
Historia 1997 no Amenazó Walter y Gillett 1998

Moena amarilla Ocofea aciphylla
MOENA F LRIc ver 23 1994
La cita IUCN 2006 2006 IUCN la Lista Roja de Especies Amenazatlaswwwiucnredlistorg
Transmitió 16 el 2006 de junio
La Autoridad de la especie Nees Mez
La Información de valoración

La Categoría de la Lista roja el Criterio LRIc ver 23 1994
Aæo Evaluó 1998

ASSESSORS PEDRALLI G

Cuadro42151 Especies vulnerables de vegetación

Familia Nombre Científico Nombre Comœn Presencia de la Especie

Meliaceae Swietenia macro h Ila Caoba No

Meliaceae Cedrela odorata Cedro Si

Moraceae Ficus antihelmíntica 0Ø Si
Moraceae Galactodendron utilísima Leche cas i Si

Lauraceae Aniba roseadora Palo de rosa No

Lec thidaceae Bertholletia excelsa Castaæa No
Rubiaceae Cinchona s Quina No

Fuente Resolución de intendencia0912003INRENAIFFS

42125 USO POTENCIAL DEL RECURSO FORESTAL

En esta sección se describe el uso potencial de las formaciones vegetales evÆluadas en función de
dos criterios volumen maderableydiferentes productos de la matlera

VOLUMEN MADERABLE

Para establecer el volumen comercial de la madera de la zona de estudio se utilizaron algunas
especies comerciales categorizadas y valoradas segœn la Resolución Ministerial N 01072000AG
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En el Cuadro 42152 se muestra el volumen de madera categorías y el valor de la madera a

estado natural m3

Cuadro42152 Volumen de madera de las especies comerciales identificadas

Vollha o Categoría de la Valor de laNombre Comœn Nombre Científico om Madera Madera Sl
Cedro Cedrela odorata 6168 579 B 30
Cumala Virolas 1163 109 C 4
Cumala blanca Virola eruviana 2781 261 C 4
Cumala Colorada I antheras 2531 238 C 4
Tornillo Cedrelin a catenaeformis 1679 158 C 4

La arto cas i Calo h Ilum brasiliense 3130 294 C 4
Moena Anibas 6035 567 C 4
Moena canela Ocotea s 915 086 C 4
Lu una Ceiba entandra 1611 151 C 4
Moena blanca Nectandra s 679 064 C 4

Ish in o Amburana cearensis 201 019 C 4

Hua ruro Ormosia s 226 021 D 2

Renaco Ficus tri ona 000 000 D 2

Palisan re Pterocar us s 2604 244 D 2
Ca irona Cal co h Ilum s ruceÆnum 457 043 D 2
A uano Machaerium inundatum 1303 122 D 2
Huimba Ceiba samauma 3157 296 E 1
Maru a Simarouba amara 2429 228 E 1
Caimitillo Lœcumas 466 044 E 1
Es intana Anaxa orea s 1250 117 E 1
Mari mari Vatairea uienensis 3373 317 E 1
Uvilla Pouroma cecro iifolia 1884 177 E 1
Quinilla Pouteria s 929 087 E 1

Pashaco Schizolobiums 2727 256 E 1
OØ Ficus insí ida 604 057 E 1
Shimbillo In a s 4868 457 E 1
Re uia Guarea s 2270 213 E 1
Machiman o Eschweileras 1667 157 E 1
To a Ochroma ramidale 1096 103 E 1
Leche cas i Couma macrocar a 377 035 E 1
Azufre cas i S mphonia lobulifera 442 041 E 1
Yacusha ana Terminalia amazónica 717 067 E 1
Loromicuna Sloanea fra ans 887 083 E 1

Categorización Fuente Resolución Ministerial N 1072000AG

De acuerdo al Estudio de la Región del Medio y Bajo Urubamba realizado por ONERN en 1990
existen cinco categorías de potencial maderero las cuales se detallan en el Cuadro42153
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Cuadro42153 Categorías maderables del bosque

Categorías Volumen m3lhaj

Excelente 150 o mÆs

Muy bueno 120 149

Bueno 90 119

Regular 60 89

Pobre Menos de 60

Fuente ONERN 1990

De las formaciones vegetales identificadas para el Ærea de estudio como Bosques de terrazas
metlias ondulatlas los bosques de colinas bajas ligeramente disectadas y la vegetación rala
presentan una categorización de regular En líneas generales los bosques aprovechables para
extracción de madera pueden considerarse los bosques de colinas bajas moderadamente
disectadas bosques inundables de terrazas bajas con vegetación densa los bosques de lomadas
los bosques de de terraza media depresionada categorizadas como Bueno En el Cuadro42154
se presentan los volœmenes de madera comercial en los puntos de muestreo

Cuadro42154 Volumen de Madera Comercial ha

Tipo de Bosque Simbolo
Puntos de

Lugar
Volumen

Cate oría
Muestreo m31ha g

Bosque inundable Ve08 Qda Forestal 8672 Regular
de terraza baja con Bitbvd

vegetación densa Ve16 Qda Manchari 12415 Muy bueno

Ve07 Qda Forestal 3228 Pobre I

Bosque inundable Ve18
Carretera Shiviyacu 5054 Pobre

Forestal Km 11
terraza baja con Bitbvr
ve etación rala Río Corriente Huayurí9 Ve22

Norte 10895 Bueno I
Ve24 Qda Huayurí 7418 Regular

Bosque de terraza
Forestal Shiviyacumedia Btmd Ve11

km 5 9530 Bueno
Ide resionada

AI Sur Oeste del
Ve02 Campamento Forestal D 11683 Bueno I

150 km

Campamento Forestal iBosque de terraza
gtmo

Ve06
D200km

7610 Regular
media ondulada

Ve09 Campamento Forestal
6586 RegularD110km

Ve23 Huayurí Norte 6865 Regular I
i

Bosque de Ve12 Qda Carmen 7069 Regular
I

Lomadas
B

Ve15 Shiviyacu Qda
13559 Muy bueno i

Manchari
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Tipo de Bosque Simbolo
Puntos de

Lugar Vol3men CategoríaMuestreo m ha

Bosque de Colina
AI Sur Oeste delBaja con

Bcbvsdpa Ve01 Campamento Forestal 10649 Buenovegetación semi
D 200 kmdensa acas

Bosque de Colina
Carretera ShiviyacuBaja con Bcbvr Ve20

Forestal
6846 Regular

ve etación rala

Ve03
AI Nor Oeste del Pozo

15989 Muy bueno
Forestal D 200 km

Ve04
AI Nor Oeste del Pozo

6788 RegularForestal D 150 km

Bosque de colinas Ve05
AI Nor Oeste del Pozo

13997 Muy bueno
bajas ligeramente Bcbld Forestal D 120 km

disectadas Ve17 Campamento Shiviyacu 12494 Muy bueno
Nor Oeste

Ve21 Shiviyacu CN JosØ Olaya 11522 Bueno

Ve27 Pozo Huayurí km 28 7219 Regular

Ve10 Campamento forestal
6597 RegularD 300 km

Bosque de colinas Ve13
Carretera Shiviyacu 10677 Bueno

bajas
Forestal

moderadamente
Bcbmd

Ve14
Carretera Shiviyacu 11627 Bueno

disectada
Forestal

Ve19
Carretera Shiviyacu 11124 Bueno

Forestal

Ve26 Pozo Huayurí km 4 5232 Pobre

Bosque de colinas
Pozo Huayurí Nortebajas fuertemente Bcbfd Ve25

km630
4149 Pobre

disectada

OTROS PRODUCTOS DEL BOSQUE

Durante el trabajo de campo se identificó frutos como Aguaje Mauritia flexuosa Huasaí

Euterpe oleracea UngurÆhui Jessenia bafaua Naranjo podritlo Parahancornia peruviana y
Shimbillo Inga sp Se identificó ademÆs otros productos como lÆtex de Oje Ficus Antihelmíntica y
la corteza de Cumala Virola Peruviana En el Cuadro 42155 se presenta una lista de los

productos maderables y no maderables asociados a las especies identificadas para el Ærea de
estudio
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Cuadro42155 Productos de las especies representativas dei Ærea de estudio

Nombre Comœn Nombre Científico Productos de la Madera Productos Diferentes a la madera

A uae Mauritia flexuosa NP Frutos alimento bebida
Naranoodrido Parahancomia eruviana NP Frutos alimento bebida
Cumala blanca Virola eruviana Madera aserrada Corteza
Cedro Cedrela odorata Madera aserrada NP

Tornillo Cedrelin a catenaeformis Madera aserrada NP
Moena Anibas Madera aserrada NP
Remo cas i As idos erma nitida Contracción de remos NP
Naranoodrido Parahancomia eruviana NP Frutos alimento bebida
Cumala colorada I anthera uruensis Madera aserrada NP
Carahuasca Guatteria s Vivienda NP
Caimitillo Lœcumas Madera aserrada Frutos alimento
Parinari Licania s Vivienda NP

Huayruro Ormosia coccinea Vivienda Puertas marcos ventanas
Semilla adornos

isos
La arto cas i Calo h lum brasiliense Chaasdecorativas NP

Re uia Guarea s Vivienda Puertas marcos ventanas NP

Un urahui Jessenia bataua NP Frutos alimento bebida aceite
0Ø Picus antihelmintica NP LÆtex medicina
Machiman o Escheweilera s Vivienda Puertas marcos ventanas NP

Shimbillo In a s NP Frutos alimento bebida
Pashaco Schizolobiums Tri le muebles NP

Cetico Cecro ia s NP Hoas ul a ara a el
Za otillo Matisia bicolor NP Frutos alimento

PASIVOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

La evaluación forestal realizada en los diferentes puntos de muestreo permite incorporar
argumentos valederos para diagæosticar el estado del bosque en el Ærea de estudio Los bosques
que no fueron impactados por las actividades petroleras esta situadas en zonas alejadas a las
carreteras conservando su diversidad y su volumen maderable

Los bosques de colinas baja moderadamente disectados presentan una buena diversidad de

especies forestales y buen volumen de madera Para el proyecto de generación elØctrica y línea de
distribución Guayabal se debe tomar en cuenta esta información a fin de evitar el mínimo deterioro
del bosque De igual manera para los bosques inundables de terrazas baja con vegetación densa

restingas presentan una buena diversidad de especies
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4221 GENERALIDADES

Las características geogrÆficas y climÆticas de la selva peruana propician que la selva baja
amazónica se convierta en un ecosistema con un gran nœmero de hÆbitats generando una alta

riqueza y diversidad de especies de flora y faunaSotz 1996 CDC 1995

El Ærea de estudio se encuentra en una ecoregión denominada selva baja dentro del Bioma
Amazonía Norte Stotz 1996 que se caracteriza porpresentar diversoshÆbitats como aguajÆles
quebradas varillales bosqeprimario y purmas Enia zona son variós los estudios realizados Øn la

región Loreto destínadosaconocer la biodiversidad de Æreas de grar importancia biológica como la
ReseNa Nacional Pacaya Samiria los ríos Tigre y Corrientes entre ótras Asimismo se han
realizado diversos estudios en las cercanías del rea evaluada principalmente de mamíferos
Aquino ef al 2001 Bodmer 1994 y aves Alvare 1994 siendo escasas las investigaciones en
herpetofauna Dixon y Soini 1976 1977

La información deesta sección hace referencia a lÆ compósición y riqueza de las aves mamíferos y
reptiles indicÆndóse lÆs especies incluidas en algunÆ categoía de consecvÆción nacional DS 034

2004AGo internacional ApØndices de la CITES ylista rojade la fUCNz i

Las poblaciones deavesesuno de los indicadóres mÆs importantes del estado de los ecosistemas
debido a que estas son muy sensibles a la distribución de la vegetación y a otros aspectos
relacionados con su ambiente Hilty 1994 Por ótro lado los mamíferos abarcan una gran
diversidad de nichos y funciones ecológicas siendo lospegueæos mÆmíferos elementos importantes
en los ecosistemas ya que estosafectanlaestructura composición y dinÆmica de las comunidades

vegØtales al realizar actividades como dispecsión de semillas Brewer and Rejmanek 1999
polinización Janson et al 1981 Flming aæd Sosa 1994 Carthew and GoldingÆy 1997 impactós
sobre poblaciones de insectos Yahner and Smith 1991Cóok et al 1995 y como alimento pÆra
camívoros Greene 1988 Wright et al 1994 Cabe resaltar que por su naturaleza estos pueden I
ser buenos indicadores biológicos al ser mÆs sensibles a lÆs perturbaciones lós cuales segœn el
grado podrían ocasionarlaausencia o muerte de estas species silvestres Con respecto a los

reptiles es importante nencionar que su condicióndeectotØrmicos los hace mucho mÆs sensibles a

las variaciones ambientales debido a que su temperaturÆ corporal depende de la temperatura
ambiental

I
4222 METODOLOG˝A DE EVALUACIÓN I

i

Para la evaluación de aves en campo se empleó el mØtodo de Puntos de Cónteo PC Bibby etal i
1993 Ralph et al 1996 Jarvinen 1978 estableciØndose transectos no lineales de recorridó los
cuales en su mayoría fueron caminos ya estÆblØcids trochas antiguas o caminos de mamíferos
grandes con una longitud de 400 m I

Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre
z Unión Internacional para la Consenración de la Naturaleza y los Recursos Naturales2006
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Los mamíferos fueron evaluados mediante transectos no lineales de 300 mWilson et al 1996
Voss y Emmons 1996 IlevÆndose a cabo registros directos visuales e indirectos huellas
sonidos olores restos óseos refugios yo heces ademÆs debe considerarse la información
obtenida por encuestas En el caso de los reptiles la evaluación fue realizada mediante el mØtodo
de Bœsqueda Visual o VES Visual Encounter Survey Crump y Scott 1994 la cual consiste en

una bœsqueda intensiva de un Ærea en un tiempo determinado

CÆbe resaltar que debido a las características de la zona las cuales dificultan la captación del
sistema de posicionamiento global se ha georeferenciado el punto medio del transecto a partir del
cual se a iniciado el recorrido del transecto no lineal

En el Cuadro 4221 se presenta la ubicación y la vegetación en donde se establecieron los
transectos de muestreo para la identificación de las especies de fauna silvestre

Cuadro4221 Ubicación de los transectos de muestreo

Altitud CoordenadasTransecto de Muestreo
msnm Este Norte

F01 229 369 418 9 740 129

F02 210 369 396 9 740 811

F03 235 371 466 9 739 213

F04 255 372 280 9 739112

F05 237 371 326 9 739 223

F06 226 375 889 9 734 983

F07 221 376 393 9 735 034

F08 217 375 884 9 733 841

F09 207 374 933 9 733 396

F10 370 890 9 742 495

F11 369 714 9 738 804

F12 374 297 9 730 396

F13 374 288 9730 387

F14 373 840 9733 727

F15 373 499 9725 424

F16 374 807 9 721 592

4223 AVES

Parte de la importancia del estudio de las aves es su relativa facilidad de observación y la gran
cantidad de información existente acerca de ellas permitiendo tomarlas como indicadoras de la
calidad del ambiente

De acuerdo con la información disponible mÆs de 500 especies de aves han sido reportadas para la
región noroccidental amazónica Alvarez 1977 La mayoría de estas especies sin embargo son

poco o nada comunes o se distribuyen en parches Stotz et al 1996

Segœn la información recopilada de estudios anteriores realizados en el Ærea de influencia del

Proyecto y el registro en campo se han reportado un total de 104 especies de aves comprendidas
en 31 familias y 13 órdenes taxonómicos El orden Passeriformes presentó el mayor nœmero de
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especies con 34 especies distribuidas en 12 familias siendo Formicariidae Dendrocolaptidae e

Icteridae las mÆs predominantes En segundo lugar se encuentra el orden Piciformes con

14 especies registradas en las familias Ramphastidae Picidae y Galbulidae En tercer lugar
tenemos al orden Falconiformes con Psittaciformes con 12 especies distribuida en una solo familia

Psittacidae En cuarto lugar se presentan las órdenes Falconiformes y Galliformes con 7 especies
cada una distribuidas en tres y dos familias respectivamente En el Cuadro4222y Figura4221
se presenta el nœmero de especies de aves reportadas segœn familias y órdenes

Cuadro4222 Nœmero de especies reportadas en el Ærea de influencia del proyecto

Orden N de Familias N de Especies

FALCONIFORMES 3 7
GALLIFORMES 2 7
GRUIIFORMES 1 1
GALBULIFORMES 1 4
COLUMBIFORMES 1 3
PSITTACIFORMES 2
CICONIIFORMES 1 4
CUCULIFORMES 1 5
APODIFORMES 4
CORACIIFORMES 2 5
PICIFORMES 4 14
PASSERIFORMES 12 34
TINAMIFORMES 1 4

Total 31 104

Figura4221 Especies de aves reportadas segœn familias y órdenes
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En el Cuadro 4223 se presenta las especies de aves del Ærea de influencia del proyecto
indicÆndose ademÆs de las familias sus nombres comunes y científicos

Cuadro 4223 Especies de aves registradas en el Ærea de influencia del proyecto

Orden Familia Especie Nombre Comœn

Acci itridae Har a us bidentatus GavilÆn bidentado
Cathartidae Cora s atratus Gallinazo cabeza ne ra

Cathartidae Sarcoram hus a a Gallinazo real
FALCONIFORMES Falconidae Da trius ater Caracara ne ro

Falconidae Da trius americanus Caracara ventriblanco
Falconidae Da trius ater Atatao
Falconidae Micrastur semitor uatus Halcón
Cracidae Penelo eac uacu Pucacuro o ucacun a
Cracidae Abuma i ile Pava ne ra
Cracidae Ortalis motmot Manacaraco

GALLIFORMES Cracidae Craxs Pauil
Cracidae Pi ile cumanenses Pava ar antiazul
Phasianidae Odonto horus s Yana utillo
Phasianidae Odonto horus uanensis Purutuan o

GRUIIFORMES Pso hiidae Pso hia cre ifans Trom etero ali ris
Bucconidae Notharcuss Kuin am de baial

GALBULIFORMES
Bucconidae Bucco ca ensis Kuin am de altura
Bucconidae Malaco tila fusca Kuin am de altura
Bucconidae Chelido tera tenebrosa Kuin am de baial
Columbidae Columba lumbea Torcaza

COLUMBIFORMES Columbidae Columba s Paloma II
Columbidae Columbina fal acoti Tortolita roiza
Psittacidae Ara s Guacama o
Psittacidae Ara araurana Guacama oazulamarillo
Psittacidae Ara macao Guacama o colorado
Psittacidae Ara chloro tera Guacama o ró o verde
Psittacidae Ara severa Guacama o frenticastaæo

PSITTACIFORMES
Psittacidae Amazona festiva Loro lomiró 0

Psittacidae Aratin a s Pedrito o lorito
Psittacidae Aratin a weddellii Lorito Pedrito
Psittacidae Pionus menstruus Lorito Chuíto
Psittacidae For us s Pihuicho
Psittacidae P rrhura melanura Thitria
Psittacidae Touit s Pauví
Ardeidae Ti risoma s Puma arza ˝Ardeidae N cticorax n cticorax GarzaCICONIIFORMES
Ardeidae Butorides striatus Garza
Ardeidae E retta alba Garza blanca rande
Cuculidae Croto ha a sulcirosMs Baamuchacho o Guardacaballo I
Cuculidae Neomor hus eoffro i Pava ishcu

CUCULIFORMES Cuculidae Pia a melano aster Cuco ventine ro I
Cuculidae Pia a ca ana Cuco ardilla o chikcua
Cuculidae Dromococc x avoninus Pin in o Æaro verano
Trochilidae Phaefhomis s Picaflor
Trochilidae Phaefhornis his idus Ermitaæo barbiblancoAPODIFORMES
Trochilidae Phaethomis ruber Ermitaæo ró izo
Trochilidae Threnetes leucurus Ermitaæo I
Tro onidae Tro on curucui Chirisuc
Tro onidae Tro on viridis Tro on coliblanco

CORACIIFORMES Tro onidae Tro on melanurus Tro on coline ro
Momotidae Momotus momota Reloerocoroniazul
Momotidae Ba hten us marfii Reló ero Rufo

PICIFORMES Ca itonidae Ca ifo aurovirens Ca intero
Ram hastidae Ram hastos tucanus Pinsha o tucÆn oliblanco
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Orden Familia Especie Nombre Comœn

Ram hastidae Ram hastos cuvieri TucÆn de cuvier
Ram hastidae Ptero lossus inscri tus Arasari letreado
Ram hastidae Ptero lossus luricinctus Pinshi a
Picidae D oco us lineatus Car intero
Picidae Celeuss Car intero e ueæo
Picidae Celeus flavus Ca intero amarillo
Picidae Cam e hilus rubricolfis Ca intero cuelliró 0
Picidae Celeus ramicus Car intero echiescamoso
Picidae Piculus flavi ula Car intero cara ró a
Picidae Veniliornis s Car intero e ueæo
Picidae D oco us lineatus Car intero cresta róa
Galbulidae Galbula dea Jacamar araíso
T rannidae T rannus melancholicus Víctordíaz
T rannidae T rannulus elatus Moscareta coroniamarilla
T rannidae Pitan us sul huratus Bienteveo rande
T rannidae M iod nastes maculatus Mos uero ra ado
Tro lod idae Microcerculus mar inatus Cucarachero ruiseæor sureæo
Thrau idae Ram hocelus carbo Tan ara de i ui lateado
Thrau idae Thrau is e isco us Tan ara azulØ a

Thrau idae Tan ara chilensis Tan ara del araíso
Thrau idae Dacnis albiventris Dacnis ventriblanco
Hirundinidae Pro ne s Golondrina
Emberizidae Ammodramus s Cholon cholo
Emberizidae S oro hila luctuosa
Icteridae Cacicus cela Paucarillo
Icteridae Psarocolius decumanus Paucar o bocholocho
Icteridae Psaricolius viridis Oro Øndola verde
Icteridae Psarocofius an ustifrons Cocholoche de bÆ ial

PASSERIFORMES
Dendrocola tidae Xi horh nchus uttatus Tre ador ar antianteado
Dendrocola tidae Decon chura lon icauda Kuin am
Dendrocola tidae Dendrocincla s Kuin am

Dendrocola tidae le idocola tes soule etii Kuin am

Dendrocola tidae Xi horh nchus s Kuin am

Dendrocola tidae Cam lorham hus trochilirostris Pico uadaæa i uiró o
Formicariidae Formicarius colma Gallitohormi uero de orro Rufo
Formicariidae Me astictus mar aritatus BatarÆ erlado
Formicariidae Thamno hilus murinus BatarÆ murino
Formicariidae Thamnomanes ardesiacus BatarÆ ar antioscuro
Formicariidae Thamnomanes caesius BatarÆ cinereo I
Formicariidae M rmotherula haematonota Hormi uerito ar anti unteada
Formicariidae M rmoborus m otherinus Hormi uero carine ro
Cardinalidae Passerina c anoides Pico rueso ne riazulado
Cotin idae Cotin a ma nana Cotin a ar antimorada
Corvidae C anocorax violaceus Urraca violÆcea
Pi ridae Manacus manacus Saltarín barbiblanca
Pi ridae Machaero terus re ulus Saltarín ra ado
Tinamidae Tinamus tao Perdiz ris

TINAMIFORMES
Tinamidae C turellus cinereus Perdiz cinØrea
Tinamidae C turellus s Suan
Tinamidae C turellus soui Perdiz chica

Existe en la literatura una lista de aves reportadas para la región ZoogeogrÆfica NorAmazónica
Stotz et al 1996 sobre la margen izquierda de los ríos Maraæón y Amazonas que ademÆs
presenta información sobre los distintos hÆbitats alturas de vuelo estratos abundancia relativa
sensibilidad y prioridad de conservación Sobre la base de esta información los datos recopilados y
registrados en campo muestran que aproximadamente el 42 corresponde a una sensibilidad alta
mientras que el 31 y el 26 corresponden a una sensibilidad baja y media respectivamente
Teniendo en cuenta que durante las evaluaciones rÆpidas o reconocimientos de fauna generalmente
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sólo se logra registrar a las especies mÆs comunes de la comunidad los resultados obtenidos

S permiten inferir que en los bosques maduros predominan las especies de sensibilidad mÆs alta

42231 Especies protegidas por la legislación nacional INRENA

De acuerdo con el DS 0342004AG cinco de las especies de aves reportadas en el Ærea de
influencia del proyecto se encuentran protegidas por la legislación nacional Cuadro4224

Cuadro4224 Especies de aves registradas y consideradas en el DS0342004AG

Orden Familia Especie Nombre comœn
INRENA

DS0342004AGj
GALLIFORMES Cracidae Pipile cumanensis Pava gargantiazul NT

Psittacidae Ara macao Guacamayo escarlata VU

Psittacidae Ara araurana Guacamayo azulamarillo VU
PSITTACIFORMES

Psittacidae Amazona festiva Loro lomirojo NT

Psittacidae Ara chloroptera Guacamayo rojo y verde I
VU Vulnerable NT Casi amenazado

Cabe indicar que las especies Ara macao Ara chloroptera y Ara araurana estÆn incluidas dentro de
la categoría VU del DS0342004AG debido a la destrucción de su hÆbitat la presión de la caza y
su comercialización ilegal Asimismo las especies Pipile cumanenses y Amazona festiva estÆn
incluidas dentro de la categoría NT por su estado de casi amenazado debido a las actividades
antrópicas que afectan su hÆbitat

42232 Especies incluidas en categorías de conservación internacional IUCN y CITES

La mayoría de las especies reportadas estÆn consideradas en la categoría LC por la IUCN lo cual
significa que han sido evaluadas y que no han alcanzado los criterios suficientes para alcanzar la
calificación de categorías mayores

En el Cuadro4225 se indican las especies de aves registradas incluidas en diferentes categorías
por la organización de conservación internacional CITES sin embargo para la IUCN ninguna de
estas especies estÆn considerada en sus listas

Cuadro4225 Especies de aves registradas consideradas en la lista de la UICN y CITES

Orden Familia Especie Nombre comœn CITES

Trochilidae Phaethornis his idus Ermintaæo barbiblanco A Øndice II
APODIFORMES Trochilidae Phaethomis ruber Ermitaæo rojizo A Øndice II

Trochilidae Threnetes leucurus Ermitaæo A Øndice II
FALCONIFORMES Acci itridae Sarcoramphus papa Gallinazo real A Øndice III

Psittacidae Ara ararauna Guacama o azul amarillo A Øndice II
PSITTACIFORMES Psittacidae Ara macao Guacamayo escarlata A Øndice I

Psittacidae Ara chloro tera Guacama oroo verde A Øndice II

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138 y 33 kV 4226
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4224 MAM˝FEROS

En el Ærea tle estudio se ha registrado un total de 20 especies de mamíferos comprendidas en 16
familias y 8 órdenes taxonómicos Los roedores Orden Rodentia y los primates Orden Primates
presentaron el mayor nœmero de especies 4 distribuidos en tres familias para los primates y en

cuatro familias para los roedores En segundo lugar se encuentran los órdenes Xenarta y
Artiodactyla cada uno con tres especies registradas y distribuidas en dos familias En tercer lugar
tenemos a los órdenes Chiroptera y Carnívora cada una con dos especies distribuidas en una

familia para los chiroptera y en dos familias para los carnivoros Finalmente los órdenes

Didelphimorphia y Perissodactyla cada uno con una familia y una sola especie En la Figura4222
se presenta el nœmero de especies de mamíferos por familia y orden registrado

Figura4222 Nœmero de especies de mamíferos por familia dentro de cada orden registrado
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Cuadro4226 Especies registradas de mamíferos en el Ærea de influencia del proyecto

Orden Familia Especie Nombre comœn

DIDELPHIMORPHIA Dídelphidae Didelphis pemigra zarigueya orejinegra carachupa intuto

Dasypodidae Das us novemcincfus Carachu a

XENARTA Dasypodidae Priodontes maximus Carachu a un unturu

Myrmecophagidae Tamandua tetradacfyla oso hormiguero amazonico

CHIROPTERA
Phyllostomidae Carollia castanea murciØla o frutero castaæo

Phyllostomidae Stumira e hromos MurciØla o fru ivoro oscuro

Atelidae Afeles aniscus ma uisa a

PRIMATES
Callitrichidae Sa uinus fuscicois Pishico

Cebidae Cebus a ella machin ne ro ca uchino
Cebidae Saimiri sciureus mono ardilla

EIA Central de GeneraciÆn TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV q2Y7
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Orden Familia Especie Nombre comœn

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis pemigra zarigueya orejinegra carachupa intuto

CARNIVORA
Procyonidae Nasua nasua Achuni

Felidae Panthera onca jaguar otorongo
PERISSODACTYLA Tapiridae Tapirus terrestris Sachavaca

Tayassuidae Ta assu ecari Huan ana

ARTIODACTYLA Tayassuidae Ta assutaacu Saino

Cervidae Mazama americana Venado

Agoutidae Agouti aca MÆaz

RODENTIA Dasyproctidae Dasyprocta kalinowskii aæuje agutí
Echimyidae Proechim s steerei rata es inosa de Steer
Muridae Neacom s s inosus ratón es inoso comœn

42241 Especies protegidas por la legislación nacional

De acuerdo con el DS0342004AG de las veinte 20 especies registradas en et Ærea de influencia
del proyecto tres 3 especies se encuentran protegidas por la legislación nacional las cuales estÆn

I

presentes en bosques de selva bajayalgunas zonas de selva alta

Cuadro4227 Especies de mamíferos categorizadas por la legislación nacional

Orden Familia Especie Nombre comœn INRENA
DS0342004AG

XENARTA Das odidae Priodontes maximus Carachu a un unturu VU

CARNIVORA Felidae Panthera onca jaguar otorongo NT

PERISSODACTYLA Ta iridae Ta irus terrestris Sachavaca VU

VU Vulnerable NT Casi amenazado

Las especies Priodontes maximus armadillo y Tapirus terrestris sachavaca estÆn incluidas dentro
de la categoría VU por el INRENA por la destrucción de su hÆbitat la presión de la caza para
autoconsumo o venta de su carne Habitan en las selvas Iluviosas generalmente cerca de las zonas
de quebradas y restingas Asimismo la especies Pantera onca jaguaruotorongo estÆ incluida en
la categoría cerca de peligrar NT El otorongo se considera en esta categoría por la destruccióæ de
su hÆbitat causada por la agricultura actividad maderera y ganadería y por la caza

42242 Especies incluidas en categorías de conservación internacional

De acuerdo con las organizaciones internacionales IUGN y CITES tle las veinte 20 especies
registradas en el Ærea del proyecto 13 de las especies estÆn incluidas en diferentes categorías de
conservación Ver Cuadro4228

I
I

I
I
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Cuadro4228 Especies de mamíferos registradas consideradas en la lista de la IUCN y
CITES

Orden Familia Especie Nombre comœn IUCN CITES

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis pemigra zarigueya orejinegra carachupa intuto LRnt

XENARTA Dasypodidae Priodontes maximus Carachu a un unturu VU I

Atelidae Ateles aniscus ma uisa a chamek II

PRIMATES
Callitrichidae Sa uinus fuscicollis Pishico II

Cebidae
Cebus a ella machin ne ro ca uchino VU II

Saimiri sciureus mono ardilla II

CARNIVORA Felidae Panthera onca jaguar otorongo NT I

PERtSSODACTYLA Tapiridae Ta irus terrestris Sachavaca VU II

Tayassuidae
Ta assu ecari Huan ana II

ARTIODACTYLA Ta assu taacu Saino II

Cervidae Mazama americana Venado DD

RODENTIA
Agoutidae A outi aca MÆaz LRnt III

Dasyproctidae Dasyprocta kalinowskii aæuje agutí DD
VU Vulnerable NT Cerca de Peligrar DD Datos insuficientes LRlcd Bajo riesgo dependiente de conservación LRnt Bajo
riesgo cerca de peligrar
IApØndice I del CITES II ApØndice II del CITES

La zarigüeya orejinegra Didelphys pernigra es una especie relativamente frecuente que se

distribuye en toda la vertiente oriental se registro mediante encuestas y avistamientos La IUCN la
lista a esta especie por su importancia en la cadena trófica La especie Priodonfes maximus
armadillo estÆ incluida dentro de la categoría VU por la IUCN por la destrucción de su hÆbitat la

presión de la caza para autoconsumo o venta de su came Entre los primates Ateles panicus
Saguinus fuscicollis Cebus apella Saimiri sciureus solo Cebus apella aparece listada por la IUCN
en la categoría de VU Por otro lado la convención del CITES incluye a estos primates en el I
ApØndice II por la presión de cazÆ a la que estÆn o estuvieron sujetos j

La especie Pantera onca jaguaruotorongo estÆ incluida en la categoría cerca de peligrar NT en

IUCN y considerado en el ApØndice I del CITES Esta especie se considera en esta categoría por la I
destrucción de su hÆbitat causada por la agricultura actividad maderera y ganadería y por la caza

para comercialización de su piel I
I

La especie Tapirus terrestris sachavaca estÆ incluida dentro de la categoría VU por IUCN y
considerado en el ApØndice II del CITES por la presión de la caza para autoconsumo y
comercialización de su carne

Dentro de los Artiodactyla la huangana Tayassu pecari y el sajino Tayassu tajacu estÆn incluidos
en el apØndice II del CITES y el venado Mazama americana esta dentro de la categoría DD por

I
IUCN debido a estas especies sufren la presión de la caza para autoconsumo y comercialización de

I
su carne y piel

El majaz Agouti paca estÆ considerado en el apØndice III del CITES y en la categoría LRnt para
IUCN por otra parte el aæuje Dasyprocta kalinowskii solo estÆ considerado en la categoría DD por
IUCN

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 4229
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4225REPTILES

En el Ærea de estudio se registró un total de 16 especies de reptiles comprendidas en 11 familias y
tres órdenes taxonómicos para el orden sauria se estÆ considerando la clasificación hasta

suborden Los ofidios Orden Squamata suborden ophidia presentaron el mayor nœmero de

especies 9 distribuidos en cinco 5 familias siendo la mÆs representativa por el mayor nœmero
de especies la familia viperidae En segundo lugar se encuentran las lagartijas Orden Squamata
suborden sauria con cuatro 4 especies registradas distribuidas en tres 3 familias En tercer lugar
tenemos al orden Testudines con dos especies petenecientes a dos 2 familias Finalmente el
orden Cracodylia con una familia y una sola especie

La Figura 4223 presenta el nœmero de especies de reptiles por familia y el Cuadro4229
menciona las especies identificadas en el Ærea de proyecto con sus respectivos nombres científicos
indicÆndose los órdenes y familias

Figura 4223 Nœmero de especies de reptiles por familia dentro de cada orden registrado
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Alligatoridae Chelidae Testudinae Gekkonidae Iguanidae O Teiidae

Anillidae Boidae Colubridae Elapidae O Viperidae
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Cuadro4229 Especies registradas en el Ærea de influencia del proyecto

Orden Familia Es ecie Nombre comœnp

CROCODYLIA Alligatoridae Paleosuchus trigonatus Lagarto de aguajal yarina lagarto dirin dirin

TESTUDINES
Chelidae Phrynops gibbus Charapita de aguajal
Testudinae Geochelone denticulata motelo

Gekkonidae Gonatodes humeralis geko

SQUAMATASAURIA Iguanidae
Anolis punctatus lagatija
Iguana iguana Iguana

Teiidae Ameiva ameiva lagartija
Anillidae Anilius cítale naca naca

Boidae
Boa constrictor Boa constrictor mantona

Corallus caninus boa verde boa esmeralda

Colubridae
Oxyrhopus melanogenys candunga picuru yacu falsa coral

SQUAMATAOPHIDIA Spilotes pullatus pullatus iguana machaco

Elapidae Micrurus sp nacanaca

Bothropsis bilineata Loro machaco

Viperidae Bothrops microphthalmus Jergón pudrodora jergón shushupe
Lachesis muta muta Shushupe

42251 Especies protegidas por la legislación nacional

De acuerdo con el DS0342004AG solo una de las especies registradas en el Ærea del proyecto
se encuentra protegida por la legislación nacional la cual se encuentra presente en los bosques de
selva baja El detalle se muestra en el Cuadro42210 i

Cuadro42210 Especies de reptiles categorizadas por la legislación nacional I

Orden Familia Especie Nombre comœn INRENA I
DS0342004AG I

CROCODYLIA Alligatoridae Paleosuchus trigonatus Lagarto de aguajal yarina lagarto NTdirin dirin
NT Casi amenazado I

Paleosuchus trigonatus lagarto dirin dirin especie incluida dentro de la categoría NT por el
INRENA debido a la constante destrucción de su hÆbitat y la presión de la caza para autoconsumo o

venta de su carne y huevos Habita en las selvas Iluviosas

42252 Especies incluidas en categorías de conservación internacional

De acuerdo con las organizaciones internacionales IUCN y CITES trece de las especies de reptiles I
registradas en el Ærea de influencia del proyecto estÆn incluidas en diferentes categorías de
conservación Ver Cuadro42211

i

i

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 42211 I
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Cuadro 42211 Es ecies de re tiles cate orizadas or or anizaciones internacion Ip P a es9 P 9

Orden Familia Especie Nombre comœn IUCN CITES

CROCODYLIA Alligatoridae Paleosuchus trigonatus Lagarto de aguajal dirin dirin II

Chelidae Phrynops gibbus Charapita de aguajal I
TESTUDINES

Testudinae Geochelone denticulata motelo VU II

SQUAMATASAURIA Iguanidae Iguana iguana Iguana II

SQUAMATAOPHIDIA Boidae Boa constrictor Boa constrictor mantona II

VU Vulnerable EN En peligro
IApØndice I del CITES II ApØndice II del CITES

La especie Paleosuchus trigonatus lagarto de aguajalodirin dirin estÆ incluida en el ApØndice II
del CITES debido a que estÆ sujeta a la constante destrucción de su hÆbitat y la presión de la caza

para autoconsumo o comercialización de su carne y huevos Esta especie nabita en las selvas
Iluviosas

Dentro de los testudines las especies Phrynops gibbus charapita y Geochelone denticulata
motelo aparecen en el ApØndice I y II del CITES respectivamente ademÆs la motelo tambiØn
aparece dentro de la categoría VU de la IUCN Estas especies constantemente estÆn sufriendo la
presión de caza para autoconsumo o venta de su carne y huevos Ambas habitan en selvas
Iluviosas

La Iguana iguana Iguana es una especie relativamente comœn en las zonas de selva sin embargo
esta considerada en el ApØndice II del CITES por su constante comercialización como mascotas
exóticas venta de su carne y venta de disecados Esta especie habita en las selvas Iluviosas

4226 HIDROBIOLOG˝A

Los numerosos cuerpos de agua que se encuentran dentro del gran ecosistema de bosques
Iluviosos tropicales albergan una alta riqueza biológica sirviendo de fuente de recursos a las
comunidades de la zona pero debido a su vulnerabilidad Østos son ecosistemas muy frÆgiles Por
tal motivo en este acÆpite se han evaluado las comunidades acuÆticas de los principales cursos de
agua del Ærea en estudio con la finalidad de asegurar la continuidad de estos recursos

posteriormente a la ejecución del proyecto

42261 Metodología

Comunidades de estudio

Con el objetivo de caracterizar el medio hidrobiológico de los cursos de agua del Ærea de influencia
del proyecto se tomaron muestras de las comunidades acuÆticas Plancton Bentos Peces en
diecinueve 19 cuerpos de agua identificados en el Ærea de influencia del proyecto río Corrientes
quebradas Forestal y Manchari y cochas Forestal y Manchari Cuadro42212

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 42212
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Cuadro42212 Ubicación de los puntos de muestreo

Transectos Coordenadas UTM
de Muestreo

Localidad Cuerpo de agua
Este Norte

H01 Quebrada Forestal 369 840 9 743 620 Lótico

H02 Cocha Forestal 371 040 9 742 600 LØntico

H03 Quebrada Carmen 370 360 9 736 610 Lótico
H04 Cerca de AG3 373 880 9 732 920 Lótico

H05 Cerca de AG4 374 090 9 732 600 Lótico
H06 Cerca de AG5 375 720 9 728 620 Lótico

H07 Río Corrientes 366 807 9 716 434 Lótico

H08 Quebrada Forestal 369 327 9 743 457 Lótico
H09 Cocha forestal 370 050 9 742 740 Lentico

H10 Afluente Quebrada Forestal 369 329 9 743 458 Lótico

H11 Quebrada Forestal 370 402 9 741 411 Lótico

H12 Quebrada Forestal derecho de vía 1 371 345 9 739 346 Lótico

H13 Quebrada Forestal derecho de vía 2 371 429 9 738 937 Lótico

H14 Quebrada San Carlos Quebrada Manchari 376 595 9 733 614 Lótico

H15 Afluente Quebrada Manchari 376 552 9 733 838 Lótico

H16 Quebrada Manchari 377 000 9 734 225 Lótico
H17 Cocha Manchari 376 444 9 734 320 LØntico

H18 Quebrada Km 12 375127 9 733 695 Lótico

H19 Quebrada Carretera 375 411 9 734116 Lótico

Colecta de comunidades acuÆticas

El plancton se colectó en la zona de orilla de cada estación filtrando 50 litros de agua a travØs de
una red de plancton estÆndar 50 micras de diÆmetro de poro La muestra se colocó en frascos de
100 ml y se fijo con formol al 10 con su respectiva etiqueta de campo

Para el muestreo del bentos se usó la red Surber marco metÆlico con Ærea de 30 x 30 cm malla de
1 mm colocÆndola en posición inversa a la corriente de los ambientes acuÆticos en las orillas del
cuerpo de agua si este era profundo o en la parte central si este era superficial Se realizaron tres
replicas en cada estación recolectando la muestra al final de la red para recibirla en frascos

plÆsticos de 250 ml y fijarla de inmediato en etanol al 70 con su respectiva etiqueta de campo

Los peces se colectaron utilizando redes de arrastre a la orilla de 5 x 15 m malla 2 mm y de
10 x 2 m malla 5 mm La colecta se realizó efectuando 5 lances o arrastres este consiste en jalar
de los extremos la red hacia la orilla en el tiempo mÆs corto posible formando una bolsa en media
luna en la cual quedan atrapados los peces en cada estación El material colectado se fijó
inmediatamente en una solución de formol al 10 permaneciendo en recipientes de plÆstico
baldes por 48 horas DespuØs se traslado las muestras a una solución de etanol al 70 Para su
traslado fueron colocatlas en una cÆmara hœmeda de alcohol envuelta en gasas dentro de bolsas

plÆsticas con su respectiva etiqueta de campo

El material biológico obtenido plancton bentos y peces de los muestreos fue separado lavado
identificado utilizando claves y revisiones taxonómicas distribuido catalogado y almacenado en el

IDepartamento de ictiología del Museo de Historia Natural UNMSM I

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 42213
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42262 Plancton

En la comunidad de plancton se identificaron 50 especies de organismos pertenecientes al

plancton 26 de ellos pertenecientes al fitoplancton y 14 al zooplancton Las especies del
fitoplancton estÆn agrupadas en 3 divisiones 4 clases 6 órdenes mientras que las del zooplancton
en 4 phyllum 4 clases y 5 órdenes Cuadro42213 y Cuadro42214

Dentro del fitoplancton la mayor riqueza corresponde a la división Chlorophyta con 15 especies
que representan el 5769 del total registrado Las divisiones Bacillariophyta y Cyanophyta
representan una riqueza del 1538 y 2692 del total respectivamente El nœmero de individuos
colectados fue de 3 573

Cuadro42213 Composición de especies colectadas del Fitoplancton
I

División Clase Orden Familia Especies I
Chroococcales Chroococcaceae

croc stis aeru inosa

Coelos haerium dubium

Nostocaceae ostoc microsco icum

Cyanophyta Myxophyceae n b a aestuari

Hormogonales Oscillatoriaceae Oscillatoria formosa

Oscillatoria tenuis

C ano h ceae lectonema s

Chlorococcales Scenedesmaceae Coelastrum roboscideum

Closterium ohnsonii

Closterium malmei

Desmidiaceae
Closterium orrectum

Cosmarium circulare

Chlorophyceae icrasterias bor ei

Zygnematales icrasterias latice s

Chlorophyta ou eotia s

S iro ra s 1

Zygnemataceae iro ra s 2

Oedo onium s

Stichococcus subtilis

Gonatoz on monotaenium

Gamophyceae Desmidales Desmidiaceae leurotaenium s

leurotaenium trabecula

Fragilariaceae ra ilaria s

Bacillariophyta Bacillariophyceae Pennales
Naviculaceae innularia randis

Cymbellaceae C mbella s

Surirellaceae Surirella linearis

Con respecto al zooplancton el phyllum Rotífera representa el 50 de la riqueza total registratla
7 especies seguido de los ordenes Cladocera 1 Copepoda 1 Protozoa 4 y Nematoda 1 El
nœmero de individuos colectados para el zooplancton fue de 470 siendo el phyllum Protozoa el que
registró la mayor abundancia 267 individuos 5681 del total

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 42214
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Cuadro42214 Composición de especies colectadas del Zooplancton

Phyllum Clase Orden Familia Especies

i leuchlanis ro atula

eratella valga
ecane bulla

Rotífera Rotatoria Monogononta Brachionidae ecane curvicomis

ecane leontina

ecane rh ida

otaria ne tunia

Arthrópoda CrustÆcea
Cladocera Indeterminado oina s

Copepoda Indeterminado esoc clo s s

rcella s 1

Protozoa Sarcodina Testacida
Arcellidae rcella s 2

rcella s 3

Difflugiidae ifflu ia s

Nematoda Indeterminado Indeterminado Indeterminado
ndeterminado

I
42263 Bentos I

En la comunidad de bentos se identificaron 20 especies de organismos agrupados en 3 phyllum
6 órdenes y 18 familias La clase Insecta presento el mayor nœmero de especies 14 distribuidas
en 12 En el Cuadro42215 se presenta las especies de bentos identificadas en el Ærea de
estudio indicÆndose la familia órden clase y phyllum al quØ pertencen

Cuadro42215 Especies de bentos identificadas en las estaciones de muestreo

Phyllum Clase Orden Familia Especie

Oligochaeta Indeterminada Indeterminada Indeterminada
Annelida

Hirudinea Glossifoniformes Glossiphoniidae Helobdella sp

Calopterygidae Hetaerina sp

Odonata Agriogomphus sp
Gomphidae

Phyllogomphoides sp

Hemiptera Corixidae Corisella sp

Caenidae Caenis sp

Efemeroptera Leptophlebiidae Thraulodes sp I

Trichorythidae Tricorythodes spInsecta
Arthropoda Heterelmis spColeoptera Elmidae

Hexacylloepus sp

Hydropsychidae Hydropsyche spTrichoptera
Leptoceridae Atanatolica sp

Ceratopogonidae Alluaudomyia sp

Diptera Chironomidae Chironomidae I
Tipulidae Hexatoma sp II

Crustacea Decapoda Trichodactylidae Goyazana sp
I

il
EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 42215
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Phyllum Clase Orden Familia Especie
Bivalvia Veneroida Sphaeriidae Pisidium sp

Mollusca Basommatophora Lymnaeidae Lymnaea spGasteropoda
Mesogastropoda Ampullariidae Pomacea sp

De los 126 individuos colectados el phyllum Arthropoda presenta la mayor riqueza de especies
15 especies 7500 del total así como la mayor abundancia 93 individuos 7381 del total En
el Cuadro42216 se indican la riqueza S abundancia N de las especies de bentos del Ærea de
influencia del proyecto

Cuadro42216 Riqueza S y Abundancia N de especies registradas para el Bentos por
Phyllum

Phyllum S S N N
Annelida 2 1000 7 556
Arthro oda 15 7500 93 7381
Mollusca 3 1500 26 2063
Total eneral 20 100 126 100

De acuerdo con la composición de órdenes la mayor riqueza corresponde a los Díptera
Ephemeroptera y Odonata con 3 especies cada uno seguido de los Coleoptera y Tricoptera con
2 especies cada uno Cuadro42217

Con respecto a la abundancia de individuos por Orden el orden Diptera posee la mayor abundancia
total 61 individuos 4919 del total seguido por los Basommatophora y Efemeroptera con 19 y
12 individuos que representan el 1532 y el 968 del total respectivamente Ver Cuadro
42217

Cuadro42217 Riqueza S y Abuntlancia N totales de especies del Bentos por Órdenes

Órdenes S S N N
Basommato hora 1 500 19 1532
Coleo tera 2 1000 3 242
Deca oda 1 500 5 403
Di tera 3 1500 61 4919
Efemero tera 3 1500 12 968
Glossifoniformes 1 500 4 323
Hemi tera 1 500 1 081
Indeterminada 1 500 1 081
Meso astro oda 1 500 4 323
Odonata 3 1500 4 323
Tricho tera 2 1000 7 565
Veneroida 1 500 3 242
Total 20 100 124 100
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42264 Peces

En la comunidad ictiológica se colectaron 402 individuos entre los cuales se identificaron
36 especies de peces ordenados en una lista sistemÆtica con 10 familias y 4 ordenes Cuadro
42218

Cuadro42218 Composición de la fauna ictiológica del Ærea de estutlio

Orden Familia Especie
Acestrorh nchus s

Ast amax bimaculatus
Ast anax abramos
Bario steindachneri
Crea rufus barri ai

C no otamus s

Ge h rocharax s

Hemib con abonero
Hemi rammus belloti

Characidae
H hessob con s 2
H hessob con s 3
H hessob con s 1

Knodus beta
Characiformes Knodus brevice s

Knodus moenkhausii

Moenkhausia ch sar rea

Moenkhausia oli ole is

Phencogaster megalostictus
Po tella orbicularis
T ocharax maderae

Crenuchidae Characidium s

Curimatidae
Curimata s

Steindachnerina uentheri

Erythrinidae
E hrinus e hrinus
Ho lias malabaricus

Gastero elecidae Gastero elecus s I
Lebiasinidae P rrhulina s

IIC rinodontiformes Rivulidae Rivulus uro hthalmus

Perciformes Cichlidae
Ae uidens tetramerus I
A istogramma s I

Callichthyidae
doras ambi acu

ICo doras rabauti

Siluriformes Ancistris s 2

Loricariidae
H ostomus s 1
H ostomus s 2

Otocinclus vittatus

I
La mayor riqueza en la muestras colectadas corresponde al orden Characiformes con 27 especies
7500 del total seguido del orden Siluriformes con 6 especies 1667 del total El orden
Perciformes y el orden CyprinodontiformØs presentaron 2 y 1 especies respectivamente
Cuadro42219 I

I
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Cuadro42219 Riqueza S y Abundancia N de Peces por Ordenes

Ordenes S S N N

Characiformes 27 7500 387 9627

Cyprinodontiformes 1 278 1 025
Perciformes 2 556 4 100
Siluriformes 6 1667 10 249

Totai 36 100 402 100

El grupo de peces con mayor abundancia corresponde al orden Characiformes que representa el
9627 del totai colectado seguido del orden Siluriformes con 249 del total colectado Los
ordenes Cyprinodontiformes y Perciformes en conjunto representan el 125 del total colectado
Ver Cuadro42219

La familia Characidae presentó mayor abundancia de peces 364 individuos 9055 En el Cuadro
42220se muestra la ríqueza y abundancia de peces por familia

Cuadro42220 Riqueza S y Abundancia N de Peces por Familia

Familias S S N N

Callichthyidae 2 556 2 050
Characidae 20 5556 364 9055
Cichlidae 2 556 4 100
Crenuchidae 1 278 2 050
Curimatidae 2 556 2 050

Erythrinidae 2 556 2 050

Gasteropelecidae 1 278 16 398
Lebiasinidae 1 278 1 025
Loricariidae 4 1111 8 199
Rivulidae 1 278 1 025

Total 36 100 402 100

Cabe indicar que de las observaciones y encuestas realizadas a los guías locales se obtuvo el
registro de 152 especies de peces agrupados en 26 familias y 9 órdenes La mayoría de estos
registros corresponde a peces de consumo y a peces considerados como ornamentales

Cuadro4221
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Cuadro42221 Uso potencial de las especies de peces colectados y registrados

Orden Familia Especie Nombre comœn Uso Potencial
Beloniformes Belonidae Potamorrha h ss ez a ua 0

Characiformes
Anostomidae

Le orinus s lisa AC 0
Schizodon s lisa AC 0

Characidae Acestroce halus boehlkei ee erro 0
Acestrorh nchus s eezorro 0
A h ocharax s moarrita 0
Ast anacinus s moarra 0
Ast anax abramis moarra 0
Ast anaxaffbimaculatus moarra 0
Ast anaxbimaculatus moarra 0
Ast anaxmaximus moarra 0
Ast anaxoli ole is moarra 0
Ast anaxs moarra 0
Bario steindachneri moarra 0
Brach chalcinus s alometita 0
B con ce halus sabalo cota roa AC CC I
8 conamericus s moarrita 0
B con melano terum sabalo cola ne ra AC CC
8 cono sanis AC CC
8 cono ss moarra AC 0
Chalceus s moarra AC 0
Charax tecfifer dentón 0
Cheirodon s moarrita 0
Ch ssob con s moarrita 0
Colossoma macro omun amitana AC CC
Crea rutus amoneus móarrita 0
Crea rutus barri ai moarrita 0
Crea rutuss moarrita 0
C no otamus s moarrita 0
Ge h rocharax s moarrita 0
G mnoco mbus s moarrita 0
Hemib con abonero moarrita 0
Hemib con s moarrita 0

Hemi rammus h anua moarrita 0
Hemi rammus belloti móarrita 0

Hemigrammus luelin i moarrita 0
Hemi rammus ocellifer moarrita 0
Hemi rammuss moarrita 0
Holoshesfes s moarrita 0
H hessob con aff bentosi moarrita 0
H hessob con racilior moarrita 0
H hessob con s 2 moarrita 0
H hessob con s 3 moarrita 0
H hessob cons1 moarrita 0

H hessob cons moarrita 0
1 uanodectes s irilus ez vidrio 0
Knodus s moarrita 0
Knodus beta moarrita 0
Knodus brevice s moarrita 0
Knodus moenkhausii moarrita 0
Microchesmob con s moarrita 0
Moenkhausia barbouri moarrita 0
Moenkhausia dichroura moarrita 0

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 42219



MEfv üHAE

r11piuspetroi FOI˝O iimPCS

Orden Familia Especie Nombre comœn Uso Potencial

Moenkhausia s moarrita 0
Moenkhausia ch sar rea moarrita 0
Moenkhausia le idura moarrita 0
Moenkhausia oli ole is moarrita 0
M lossoma duriventri moarrita ACO
Odontostilbe s moarrita 0
Para oniates albumus moarrita 0
Petitella s moarrita 0
Phenaco asters ez vidrio 0
Phenco asterme alostictus moarra 0
Piabucus caudimaculatus AC 0
Piaractus brach omus aco AC CC 0
Po tella orbicularis alometa 0
Po tella com ressa alometa 0
Prodontocharx s moarrita 0
P ocentrus natteri aæa roa AC CC 0
Serra inuss moarrita 0
Serrasalmus rhombeus aæa blanca AC CC
Serrasalmuss aæa AC CC
Tri ortheuss sardina AC i
T ocharax madeirae moarrita 0
T ocharaxs móarrita 0

Xenurob cons moarrita 0

Crenuchidae
Characidium etheostoma moarrita 0
Characidium s moarrita 0
Curimata s chio chio 0
Steindachnerina guentheri chio chio AC 0

Curimatidae Steindachnerina s chio chio AC 0

Cynodontidae
H drolicus scomberoides chambira AC 0

Rha hiodon vul inus machete AC
E hrinus e hrinus shu o AC
Ho le hrinus unitaeniatus Shu o AC

Erythrinidae Ho lias malabaricus Ho lias AC

Camegiella s echito 0
Gasteropelecidae Gastero elecuss echito 0

Gastero elecus stemicla echito 0
Nannostomus e ues ez lÆ iz 0

Lebiasinidae Nannostomus trifasciatus ez lÆ iz 0
rrhulina s flechita 0

Prochilodontidae Prochilodus ni ricans bo uichico AC CC
Clu eiformes En raulidae Anchoviella u anensis anchoveta 0

Pterolebias s rivulus 0

Cyprinodontiformes Rivulidae Rivuluss rivulus 0

Rivulus uro hthalmus rivulus 0
A teronotidae Stemarchorh nchus s macana 0

Gymnotiformes
Electro horidae Electro horus elecfricus an uila 0

G mnotidae G mnotuss macana 0
Sterno idae Stemo uss macana 0

Osteo lossiformes Ara aimidae Ara aima igas aiche AC CC 0
Perciformes Cichlidae Ae uidens s buur ui 0

Ae uidens tetramerus buur ui 0
A isto ramma s buur ui 0
Buur uina s buur ui 0
Buur uina s s ilus buur ui 0
Cichamonoculus tucunare AC CC
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Orden Familia Especie Nombre comœn Uso Potencial

Cichlasoma s buur ui 0
Crenicara unctulatum buur ui 0
Crenicichlas buur ui 0
Heros s buur ui 0
Satano ercas buur ui 0

Pol centdae Monocirrhus ol acanthus ez hoa 0
Callichth s calllichth s shirui 0

Callichthyidae
Co doras ambi acu co doras 0
Co doras rabauti co doras 0
Co doras s co doras 0

Doradidae Pseudodorass turushu ui AC CC
Ceto sorhamdia s ba re 0
Im aniss ba re 0

Heptapteridae Pimelodella cristata cunshi AC 0

Pimelodella racillis cunshi AC 0
Pimelodella s cunshi 0
Ancistrus s carachama 0

IFarlowella s carachama alito 0
H ostomus s carachama 0
Li osarcus s carachama AC 0
Loricaria s shitari 0
Otocinclus vestitus shitari 0
Otocinlus s carachamita 0
Ox ro sis s carachamita 0

Siluriformes
Loricaridae

Pana ues carachama 0
Rineloricaria s shitari 0
Ancistris s 2 carachama 0

Ancistrus s 1 carachama 0
H ostomus ericius carachama 0

H ostomus s 1 carachama 0

H ostomus s 2 carachama 0
Otocinclus vittatus carachama 0
Brach lat stoma filamentosum dorado AC CC 0
Calo h sus macro terus mota AC CC 0
H o hthalmuss ma arate AC CC
Phractoce haluss Øetorre AC CC

Pimelodidae Pimeloduss cunshi ACO
Pseudo lat stoma fasciatum doncella AC CC
Rhamdia s cunshi AC
Sorubin s shiri ira AC
Zun aro zun aro zun aro AC CC I

Trichomycteridae
Trichom cterus s ba re 0 I
Vandellia lazaii canero 0 I

S nbranchiformes S nbranchidae S nbmchus marmoratus atin a 0
Peces observados
Información obtenida de comunicación oral con los pobladores locales

AC Autoconsumo

CC Consumo Comercial
0 Ornamental

42265 Anfibios

En los alrededores de las estaciones de muestreo de las comunidades de plancton bentos y peces I
se registraron en campo tres 3 especies de anfibios correspondientes al orden Anura y familias i

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 42221
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Bufonidae e Hylidae En el Cuadro42222 se presenta las especies de anfibios observados en el
Ærea de estudio

Cuadro42222 Anfibios Observados en el Ærea de estudio

Orden Familia Especie Nombre comœn

Bufonidae Bufo marinus sapo
Anura H las rana

Hylidae
H la boans rana

En el Cuadro42223 se presenta un registro bibliogrÆfico de estudios anteriores para las especies
de anfibios registrados para el Ærea de estudio así como su respectiva composición en el que estÆn
agrupadas 26 especies en 10 familias y 3 órdenes de anfibios

Cuadro42223 Especies de anfibios registrados para Ærea de estudio

Orden Familia Especie Nombre comœn

Bufo marinus sapo
Bufonidae Bufo t honius sapo

Dendro h niscus minufus sapo I

Colostethus marchesianus

Dendrobates ventrimaculatus I

Dendrobatidae E i edobates femoralis

E i edobates ictus
E i edobates za aro

Adelo h ne adiasfola rana

Adenomera comuta rana

Hylidae
Edalorhina erezi rana

Anura
Eleuthrerodact luss rana

H la s rana

H la boans rana

Le todact luss rana

Lithod es linetus rana

Osteoce halus s rana

Leptodactylidae Ph Ilomedusa s rana

Ph salaemus etersi rana

Scinax rubra rana

Vanzolinius discodact lus rana

Microhylidae
Chiasmoclei bassleri

Sncoes

Ranidae Rana almi es

Caudata Plethodontidae Bolito lossa altamazonica

Gymnophiona Caeciliidae Caecilia tentaculata

Fuente Walsh Perœ Agosto 2006

1
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43 L˝NEA BASE SOCIAL

431 INTRODUCCIÓN

La Línea de Base Social constituye una herramienta indispensable para caracterizar el componente
social en el Ærea de estudio En ella se recopilan los datos referidos a la situación socioeconómica
actual los rasgos culturales y principales percepciones y expectativas de la comunidad ubicada en
el Ærea de influencia del proyecto La importancia de este estudio radica en que su anÆlisis
exhaustivo permitirÆ elaborar los planes de contingencia necesarios para que la comunidad sea

afectada en menor o ningœn grado con las actividades de construcción de la Central de Generación
TØrmica y Tendido de Líneas de Distribución de 138 y 33 kV

432 OBJETIVO GENERAL

Establecer en la Línea de Base Social los indicatlores sociales económicos y culturales del Ærea de
influencia del proyecto ademÆs del grado de conocimiento percepciones y expectativas sobre el
mismó para conocer su situación inicial

433 OBJETIVOS ESPEC˝FICOS

Caracterizar demogrÆficamente a la población
Conocer la zonificación del espacio y las formas de asentamiento

Definir el perfil socioeconómico de la población posesión de servicios bÆsicos tenencia de la
vivienda medios de comunicación la situación de salud y educación en el Ærea de influencia
Describir las actividades productivas que se realizan en la zona y explicar los flujos económicos

Definir la organización social de las comunidades y definir los grupos de interØs en ellas

I

Recopilar y analizar las opiniones y expectativas de la población respecto al proyecto
Definir los niveles de seguridad conflictividad y orden pœblico en el Ærea de influencia

434 `MBITO DE ESTUDIO

La central se ubica en los distritos de Trompeteros y Tigre provincia de Loreto departamento de
Loreto Este sector se caracteriza principalmente por su carÆcter rural la explotación petrolera y la
presencia de trabajadores de la empresa Pluspetrol y sus contratistas sin embargo es el hogar I
ancestral de comunidades nativas pertenecientes al grupo etnolinguístico Achuar

El Ærea de influencia indirecta del proyecto fue definida considerando la cercanía de las
comunidades al lugar en el que se realiza el mismo De acuerdo a ello la comunidad nativa que se
verÆ influenciada por la central es JosØ Olaya que se ubica en las coordenadas 367 375
9 717 074 a una altitud de 2025msnm La comunidad se encuentra en la margen derecha del río I

I
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Corrientes aguas arriba bordeando la carretera que conduce al campamento Teniente López y las
zonas de Shiviyacu San Jacinto y Bartra

435 CARACTER˝STICAS DEMOGR`FICAS

El Instituto Nacional de Estadística e InformÆtica INEI refiere para el aæo 1993 una población total
de 76 habitantes en Ia Comunidad Nativa JosØ Olaya La encuesta socioeconómica que se aplicó ha
estimado una población de 138 habitantes Aproximadamente 25 son jefes de familia
encontrÆndose en cada hogar un promedio de 6 hijosz

Cuadro 431 Comunidad Nativa Población y Familias

CC NN Visitada N Población
Estimado en

promedioComunidad
Familias 1993

TERP
por FamiliaProvincia Distrito 2005

Loreto Trompeteros JOSÉ OLAYA 15 76 138 57

Fuente
Instituto Nacional de Estadística e InformÆtica INEI 1993
Encuesta socioeconómica Walsh Pení SA Agosto 2005

TERP Taller de Evaluación Rural Participativa17082005

4351 DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN SEXO Y EDAD

En la Comunidad Nativa JosØ Olaya el jefe de hogar es mayormente varón 923 Su edad fluctœa
entre 17 y 70 aæos con picos a los 23 39 y 45 aæos de edad AdemÆs se advierte que entre los
17 y 49 aæos la diferencia de edad de los pobladores oscila entre 3 y 4 aæos una de otra La edad
de los otros miembros del hogar es variada notÆndose un porcentaje mayor en un primer
agrupamiento hasta los 10 aæos de edad

i

Migraciones
i

La gran mayoría de los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya es originaria del lugar pues
sus ancestros han vivido en esas tierras desde antes de formar parte del territorio peruano en el
decenio de 19403 Ello se confirma en la encuesta socioeconómica que revela que sólo 67a de la
población proviene de Maynas o Iquitos Entre los principales motivos de la población migrante
destacan el estar con familiares 583 o buscar trabajo 167 este œltimo en mayor proporción
en adultos Para esas personas el migrar trajo consigo el beneficio del trabajo 417 para jóvenes
y 333 para adultos y el vivir mÆs tranquilos 333 para menores de 25 aæos y 667 para
adultos

Los jefes de familia entrevistados al igual que sus familiares gustan del lugar donde viven IY
manifiestan no querer abandonarlo porque los familiares viven ahí 368principalmente Se da
sin embargo una emigración temporal de jóvenes y adultos hacia la capital de Loreto 875 y
hacia el departamento de Ucayali 125 Quienes se alejan del lugar lo hacen por un periodo

Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa 1708I2005Z Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa 170820053
Entrevista a Víctor Cariajano Pizango docente de la escuela primaria y a Abel Nango Piæola Teniente
Gobernador
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menor a 25 días y por motivos de enfermedad 375 comercio y venta de productos 125
gestiones comunales 125 y prÆctica de deportes 125

La encuesta socioeconómica revela tambiØn que la intención de los habitantes de la Comunidad
Nativa JosØ Olaya es seguir viviendo en su comunidad

436 ZONIFICACIÓN DEL ESPACIO Y FORMAS DE ASENTAMIENTO

4361 USO DE LAS TIERRAS SUPERFICIALES

Las tierras superficiales constituyen junto con los cuerpos de agua las principales fuentes de
abastecimiento de recursos para las comunidades nativas Los usos que hacen de estos espacios
son similares en todas las comunidades

Estas tierras se utilizan para actividades reproductivas Æreas destinadas para residencia y para
actividades productivas caza recolección cultivos y extracción En los espacios comunales los
pobladores ejecutan usos complementarios de los recursos por la peculiaridad de las interrelaciones
con el medio ambiente

A Actividades reproductivas

`reas destinadas para residencia

En estas Æreas las familias de la comunidad habitan y se reproducen Normalmente utilizan las
zonas poco inundables o elevadas y mÆs próximas a las fuentes de agua En estas Æreas se
encuentran los bienes de las comunidades y es donde se realiza la crianza de animales menores
Las viviendas poseen tambiØn pequeæas huertas que tienen plantas con fines medicinales y
alimentarios

B Actividades productivas

`reas destinadas para aqricultura

Son escasos los terrenos con aptitud agrícola ya que durante la temporada de Iluvias las viviendas
y cultivos se ven inundados hecho que produce erosión en las tierras Otro motivo se debe a que
simplemente el tipo de tierra que poseen no es apta para la agricultura Solo se cultiva productos
alimenticios en los alrededores de las viviendas y en la ribera del río Corrientes Entre 250 a mÆs
metros de la ribera del río hacia el bosque existen aguajales temporales o permanentes que no son

importantes para desarrollar la actividad

Monte

Constituye el Ærea con mayor potencial para la comunidad dada su diversitlad de especies por lo
que los pobladores consideran que su uso es importante tanto para su presente como para
comunidades futuro `reas destinadas para otras actividades

La caza es una de las principales actividades despuØs de la a ricultura que se realiza de manera9
permanente y se incrementa en los meses de mayo junio julio octubre y diciembre debido a las
fiestas que se celebra en la comunidad El monte es el hÆbitat donde reside la mayoría de especies

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Lineas de Distribución de 138y 33 kV 4313
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de mamíferos como Huangana sajino sachavaca armadillo aæuje majas y aves como

pucacunga pava perdiz paujíl trompetero tucÆn panguana guacamayos y loros

Allí tambiØn se Ileva a cabo la recolección de especies para la reparación de las casas así como

especies de plantas medicinales y otras como hojas de palmeras de yarina piasaba palmishi
ungurahui irapay bijao y bejucos de tamishi TambiØn se recolecta madera seca para leæa leche
caspi para curar las canoas especies medicinales como sangre de grado shirisanango ajosacha
chuchuhuasi uæa de gato y madera para la construcción de casas locales canoas puentes etc Se
cuenta ademÆs con recursos forestales maderables aœn no aprovechado por la ausencia de equipos
y herramientas

Ríos puebradas v cochas

Son las zonas de provisión de peces y otros recursos La zona de quebradas y cochas se encuentra
dentro de los espacios comunales y es utilizada para las actividades de pesca y caza de especies
Esta actividad se desarrolla en el río Corrientes con el empleo de canoas pequeæas redes diversos

tipos de flechas arpones anzuelos etc

4362FORMA DE ASENTAMIENTO

Las viviendas estÆn asentadas sobre pilotes de caæa denominados pona para evitar que se inunden
por acción de la Iluvia y poder protegerlas de los animales peligrosos Las paredes son de madera
429 y en proporción bastante menor de pona 143 le siguen las paredes de triplay y
madera entre otros El material para los techos es mayormente de palmeras 333 o planchas de
calamina fibra similar o palmicha Los pisos son de pona 524 lÆminas asfÆlticas vinílico 0
similares

Las viviendas se encuentran en un buen estado de conservación ya que constantemente estÆn
sientlo refaccionadas Predomina la casa unifamiliar tipo mestiza emponada4 y reducida

4363 RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA

En la Comunidad Nativa JosØ Olaya las tierras pertenecen a todos los que viven dentro de la
comunidad por lo tanto no hay un œnico dueæo El porcentaje de tierras en posesión alcanza el
579el restante 421 corresponde a terrenos atljudicados

Actualmente la Comunidad Nativa JosØ Olaya estÆ gestionando la titulación de sus tierras sin
embargo el proceso se ha detenido por un problema limítrofe que enfrenta con la comunidad vecina
de Pampa Hermosa

437 PERFIL SOCIOECONÓMICO

4371 ACTIVIDADES ECONÓMICAS

El jefe del hogar segœn resultados de la encuesta socioeconómica desarrolla mayormente una

actividad principalmente productiva que pertenece al sector agrario 81 No obstante esta
i actividad se caracteriza por ser de subsistencia y carecer de mercados

4 Emponada Una suerte de segundo piso de la vivienda donde se cocina y guardan ropa y enseres
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Los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya tambiØn practican la caza la pesca la
recolección de frutos gusanos suri insectos semillas y plantas silvestres y elaboran las mucahuas

artesanía En los œitimos aæos estas actividades han venido complementando los trabajos
esporÆdicos en la empresa Pluspetrol Norte Los productos que obtienen son exclusivamente para
el autoconsumo y sólo una mínima parte es destinada a la comercialización La oferta de esos

productos se realiza en Nuevo Andoas

43711 Actividad agrícola

El 90 de la población se dedica a la actividad agrícola siendo el 84 de la producción destinada
al autoconsumo La actividad agrícola se realiza de manera permanente y se desarrolla empleando
tØcnicas y utilizando herramientas tradicionales con uso intensivo de mano de obra comunal
Minga

En este sentido las grandes extensiones de tierras que quedan comprendidas dentro del Æmbito de
I

estudio pertenecen a la selva virgen por lo que los nativos han desarrollado una economía de
subsistencia sobre la base de la horticultura de roza y quema Los huertos son espacios donde se
cultiva plÆtano 100 yuca 100 maíz 737 papaya caæa de azœcar y sachapapa
principalmente ademÆs de fríjol camote y sandía

El calendario agrícola se divide en cinco actividades Ellas son la roza la quema la preparación de
terreno la siembra y la cosecha La hoticultura de roza y quema es fundamental en el sistema de
subsistencia

43712 Actividad pecuaria

Una de las principales actividades es la crianza de animales menores como aves de corral gallinas
pavos y patos Es una prÆctica generalizada en la comunidad dirigida al autoconsumo y la venta
Los productos pecuarios encuentran mercado en APC Pluspetrol 50 y en los trabajadores de
Pluspetrol 25 El 25 restante no se vende

43713 La caza

Es una de las principales actividades despuØs de la agricultura La actividad su one una serie deP
conocimientos que los nativos manejan como por ejemplo el tipo de arma adecuado para cada
animal cerbatana arco y flecha arpón y escopeta esta œltima introducida recientemente los
hÆbitos de los animales las tØcnicas apropiadas para matarlos la utilización de trampas etc Esta
actividad se realiza tanto indivitlual como colectivamente y puede extenderse durante mÆs de un
día

Todos los productos de caza estÆn destinadas al autoconsumo y en œltima instancia a la venta en
forma de mascotas monos y aves pieles tigrillo venado y culebra Las principales especies de
autoconsumo se observan en el Cuadro 432
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Cuadro432 Principales especies que cazan en la comunidad

Orden Especie
Nombre científico Nombre comœn

Mazana americana Venado

Ungulados
Ta irus terretris Sachavaca
Ta assutaacu Saino
Ta assu ecari Huan ana

Primates
Ateles paniscus Maquisapa

Alouatta seniculus Mono coto

Dasyprocta variegata Aæuje
Roedores

Das us kla leri Armadillo
A outi aca Picuro

H drochaeris h drochaeris Ronsoco
Crax mitu Paujil

Aves Tinamus maor Perdiz
Pso hia leuco tera Trom etero

Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa Equipo Gestión Socio Ambiental Walsh Perœ Agosto 2005

Otros productos ademÆs de los animales cazados en el monte son adquiridos por algunos
trabajadores de las empresas petroleras existentes en la zona así como por personal del ejØrcito en
su paso por terrenos comunales

43714 La pesca

La pesca es otra de las actividades de vital importancia junto con la caza y su Øpoca se extiende
desde mayo a diciembre Esta actividad se desarrolla en el río Corrientes y en cochas con el empleo
de canoas pequeæas redes diversos tipos de flechas arpones anzuelos etc y la utilización de
vegetales como el tigœi timbo ganbi y semilla de asco plantas que actœan como narcotizantes La
actividad se desarrolla de manera individual o en mingas

LÆs principales especies son boquechico liza dorado palometa fasaco tuconarØ sÆbalo paæa
bujurqui zœngaro carachama corohuaro ractacara arahuaca corvina lisa mota doncella dorado
conchimama etc

Cuadro433 Principales especies de peces destinadas para el consumo

Nombre Científico Nombre Comœn

Prochilodus nigricans Boquechico

Brycon melanopterus SÆbalo

Pinelochidae zungaro zungaro Zœngaro
Brachyplatistonm filamentosum Dorado

Loricanidae hypostomus sp Carachama

Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa Equipo Gestión Socio Ambiental Walsh Perœ Agosto
2005
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43715 La recolección

Esta actividad representa un medio de subsistencia dentro de la familia nativa de JosØ Olaya y
como tal cumple las siguientes funciones suplemento de alimentos de origen vegetal no obtenidos
a travØs del cultivo complemento de proteínas vegetales durante las Øpocas de escasez de caza y
pesca obtención de materias primas para diferentes usos domØsticos y utensilios como pinturas
loros monos etc

Se recolecta plantas medicinales como uæa de gato chuchuhuasi sacha ajos suela con suela
leche caspi etc El mØtodo de recolección de los frutos es cortar los Ærboles con hachas y
machetes Durante el mes de noviembre se recolecta huevos de taricaya tortuga

43716 Artesanía

Es otra actividad que desarrollan principalmente las mujeres Sus productos son las mucahuas
cerÆmicas los canastos hechos de fibra de chambira shigras hamacas y bolsos

Una vez que los objetos se terminan se pintan diseæos con un colorante natural verde que se
obtiene de la pita una semilla que las mujeres recogen en la floresta Para tlar color amarillo se
utiliza un tubØrculo del bosque

Los pobladores de la comunidad todavía mantienen la costumbre de elaborar objetos de barro Las I
mujeres fabrican delicadas piezas como platos vasijas jarras Todos son para uso personal pero
se sabe de la venta en cantidades mínimas a trabajadores de Pluspetrol I

43717 Mercados

Constituye una fuente de ingresos para los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya la venta
de yuca y plÆtano5

Los productos son comercializados en los siguientes lugares

a En la misma Comunidad Nativa de JosØ Olaya a donde Ilegan algunos comerciantes
provenientes de Iquitos

b Mercado de Nuevo Andoas a donde Ilevan sus productos como carne de animales del monte y
carne de gallina

4372 DESCRIPCIÓN CULTURAL

43721 Grupo Øtnico Achuar

El grupo Øtnico Achuar es un pueblo indígena amazónico asentado a ambos lados de la frontera
oriental peruano ecuatoriana Se calcula que el 80 de su población reside en territorio peruano y
que estÆ dispersa en la vasta región interfluvial formada por los ríos Huazaga Morona Pastaza y
Corrientes

La mayor parte tle los Achuar se concentra en la cuenca del Río Pastaza Existe un nœmero
indeterminado integrado con ˝os QuechuasLamas del río Tigre y bajo Corrientes y otro pequeæo

5 Se vende yuca y plÆtano a la empresa Pluspetrol
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grupo de familias habita en los albergues turísticos de Iquitosfi Si bien los Achuar comparten el

lenguaje la cosmovisión los rasgos culturales y los acontecimientos históricos con los Awajun y
Wampis se diferencian de Østos por su particular cohesión proveniente de vínculos de
consanguinitlad y afinidad que entrelazan con los diversos grupos locales a travØs de los
matrimonios de primos cruzatlos intercambio de hermanas etc Antiguamente habitaron enormes

casas ovaladas multifamiliares espaciosas En la actualidad predomina la casa unifamiliar de tipo
mestiza emponada y reducida En el Perœ los Achuar se ubican geogrÆficamente en dos provincias
del departamento de Loreto Alto Amazonas distritos de Morona y Pastaza y Loreto distritos de
Trompeteros y Tigres

Generalmente no Ilevan un calendario agrícola sino que utilizan como indicadores elementos de la
naturaleza como el tiempo de Iluvias y las estaciones Hoy en día existe cierto grado de
heterogeneidad en el grupo pues hay quienes desarrollan un modelo de autosubsistencia mientras
otros combinan las actividades tradicionales con una pequeæa producción mercantil proveniente tle
la crianza de aves y la pesca principalmente

Los Achuar han atravesado diversos cambios en su cultura durante los œltimos 40 aæos sin
embargo el pueblo lucha por reforzar su identidad mediante la conservación de sus costumbres
ancestrales

43722 Costumbres

Una prÆctica familiar se desarrolla en horas de la madrugada 400 AM en el hogar El padre y la
madre hacen hervir Huayusa o Guayusa una planta revigorizante y la toman en forma de infusión I
hasta Ilenarse para luego vomitar El nativo Achuar cree que con ese acto elimina lo malo y purifica
el cuerpo para poder realizar satisfactoriamente las labores agrícolas y actividades de caza pesca
yo recolección del día

43723 Fiestas importantes II
Una de las fiestas mÆs importantes es el aniversario de la comunidad que se celebra el 2 de enero I
Otras fiestas son los carnavales la Pascua el Día de la Madre el Segundo Domingo de Mayo y la
fiesta de San Juan TambiØn se celebra Fiestas Patrias Santa Rosa de Lima el 8 de octubre y I
Navidad

Durante el levantamiento de datos para este estutlio no se registró la prÆctica de sus costumbres

Son lugares sagrados para la comunidad el cementerio las zonas donde se encuentran restos
I

arqueológicos distante a cuatro o cinco horas de camino las zonas de reserva y las zonas de
caza

4373 SALUD

No existe presencia del Estado en el sector salud por ende no existe en la comunidad nativa un

puesto de salud que pertenezca a una red del Ministerio de este sector Tampoco se han
implementado programas preventivos de salud

6

Ojo Verde Cosmovisiones Amazónicas Perœ cultura 2003 I
Fuente Perœ Ecológico Mapas y Etnias 2004 I
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Pluspetrol ha donado a la comunidatl como parte de un convenio firmado entre la comunidad y la

empresa en el aæo 2002 una instalación tipo container que cumple la función de puesto de salud8
Un promotor de salud permanece en el lugar pero no se cuenta con medicinas o implementos
apropiados ni con la atención tle mØdicos La empresa no obstante brinda apoyo para casos de
enfermos graves IlevÆndolos a la localidad de Andoas o Iquitos segœn sea necesario

En Andoas sí se brinda una atención adecuada Los pobladores refieren conocer la aplicación de los
siguientes programas de salud

a Programas respiratorios
b Programas digestivos
c Programa ostiomuscular
tl Programas dermatológicos y

e Otros charlas educativas

La encuesta que se aplicó a la comunidad nativa indagó respecto de la percepción de los servicios
de salud Los pobladores tanto jóvenes como adultos consideran que el estado en que se

encuentra la salud de la comunidad ha mejorado Ver Cuadro434

Cuadro 434 Percepción del servicio tle salud ofrecido por Pluspetrol

Edad del jefe del hogar
I

Percepción Total
1745 4675 I

Empeoró mucho g 5 15 4 0 I
Sigue igual 48 0 125

Mejoró un poco 429 308 625
Mejoró mucho 42 g 538 25

Fuente Encuesta socioeconómica Equipo Gestión Socio Ambiental Walsh Perœ SA Agosto 2005

43731 Morbilidad

Las enfermedades mÆs frecuentes que se presentan en la comunidad son malaria enfermedades
diarrØicas agudas fiebre amarilla gripe hemorragia y enfermedades de la piel9

En los œltimos aæos ha aumentado la presencia de enfermedades atribuyentlo esta situación a los
problemas ambientales causados por la actividad petrolera de la zona Por ejemplo las aguas del
río Corrientes contendrían residuos de plomo causando tlermatitis diarreas y hemorragias a los
pobladores Es frecuente la gripe 20 seguida del dengue 133 y diarrea133

En los niæos las enfermedades mÆs frecuentes son la gripe 533 diarrea 333 tos

enfermedad respiratoria aguda seguidas de malaria aunque en un porcentaje menor que el de los I
adultos

II
8

EstÆ construido con madera y calamina Se conserva en buen estado
9 Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa y entrevista semi estructurada al Doctor Erick León del puesto de

salud de Huayurí I
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Los pobladores nativos refieren curar las enfermedades con yerbas medicinales recomendadas por
los ancianos principalmente En caso de gravedad recurren al puesto de salud del Campamento
de Huayurí de Pluspetrol en donde se brinda al paciente medicinas y evacuación al centro de salud
del campamento Andoas yo al Hospital de Iquitos

4374 EDUCACIÓN

El sector educación estÆ presente en la comunidad a travØs de la Institución Educativa
N 601397MxULa institución educativa imparte el programa escolar a nivel primaria Asisten a la
escuela 23 alumnos 09 varones y 14 mujeres y son apoyados por un 01 profesor

Segœn la encuesta realizada el 52 de la población alcanzó œnicamente el nivel primario y la
mayoría de miembros del hogar carece de instrucción formal alguna 439 El 36 ha
abandonado sus estudios Ver Cuadro435

Cuadro435 Nivel de estudio de los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya

Nivel Jefe del hogar DemÆs miembros del hogar

Sin instrucción 19 44 I
Inicial 5 7
Primaria 52 3g I
Secundaria 19 11
Universitaria completa 5 0

Fuente Encuesta socioeconómica Equipo de Gestión Socio Ambiental Walsh Perœ SAAgosto 2005

43741 Analfabetismo

Existe un 19 de jefes de hogar analfabetos los demÆs miembros del hogar carecen de instrucción I
alguna 439 no sabe leer ni escribir 238a sólo lee 95 Por lo tanto la mayoría 762
sabe leer y escribir

En el Cuadro 436 se observa ue el idioma mas hablado or el efe de ho ar es el es aæ

I

q p 1 g p ol 100 o
seguido del achuar 86

Cuadro436 Competencia en lectura y escritura del jefe del hogar de la Comunidad Nativa
JosØ Olaya 2005

Idioma Habla Escribe

Espaæol 100 62

Achuar 86 43

Jíbaro 48 0

Quechua 48 0
Fuente Encuesta Socioeconómica Equipo Gestión Socio Ambiental Walsh Perœ SA agosto 2005
Nota El 100 referido obedece a respuestas por parte de dos miembros de hogar o mÆs

Se curan con medicina tradicional a base de yerbas la tuberculosis la fiebre amarilla y la hepatitis Fuente
entrevista en profundidad a Abel Nango Piæola teniente gobernador Las yerbas que utilizan son uæa de gato
zarza chuchuwasha y ungurabi
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4375 SERVICIOS B`SICOS E INFRAESTRUCTURA

43751 Agua potable y saneamiento

La Comunidad Nativa JosØ Olaya no cuenta con servicio de agua potable ni de algœn otro tipo Para
la preparación de alimentos y el aseo personal los pobladores toman agua de un riachuelo
Manifiestan no recurrir al río Corrientes por estar contaminado El servicio de saneamiento
tambiØn es inexistente

43752 Energía elØctrica

La Comunidad Nativa JosØ Olaya no cuenta con energía elØctrica Por convenio Pluspetrol donó un

generador de luz a la comunidad12 Este es el œnico tipo de servicio de energía elØctrica y es

utilizado por 714 de la población Cuando los pobladores no tienen acceso al generador recurren
a cualquiera de las siguientes formas de alumbrado lÆmpara a kerosene 95 generador y
mechero a petróleo95 generador de luzllÆmpara 48a y mechero a petróleo48

La ejecución del proyecto de generación elØctrica beneficiarÆ a la población de JosØ Olaya puesto
que se tiene previsto la dotación de energía elØctrica las 24 horas del día

43753 Disposición de residuos

Debido a que la localidad no cuenta con servicios de recolección los pobladores eliminan sus
residuos arrojÆndolos al río 571 enterrÆndolos 381 quemÆndolos 285 ylo arrojÆndolos
al monte o alguna quebrada

43754 Tenencia de la vivienda

Las viviendas de los pobladores son en un 905propia Sólo 48posee una vivienda alquilada y
el restante48obtuvo su vivienda en calidad de donación

43755 Características de la vivienda

Las casas se construyen con material de la zona Las estructuras son de lupuna y los pisos se
elevan un metro y medio del suelo La casa descansa sobre pilotes de caæa denominados pona
para evitar que se inunde por Iluvia y protegerla de los animales peligrosos Las paredes son de
madera en un 429 y en proporción bastante menor de pona 143 le siguen las paredes de
triplay y madera entre otros El material para los techos es mayormente de palmeras 333a o

planchas de calamina fibra similar o palmicha Los pisos son de pona 524 lÆminas asfÆlticas
vinílico o similares Ver Cuadro437

Las viviendas se encuentran en buen estado de conservación ya que constantemente estÆn siendo
refaccionadas por sus habitantes Predomina la casa unifamiliar tipo mestiza emponada13 y
reducida

Percepciones plasmadas en las entrevistas en profundidad refieren que los niæos se enferman cuando entran al río
porque el agua estÆ contaminada

Z
Fuente entrevista semi estructurada a Víctor Cariajano Pizango docente de la escuela primaria de la comunidad
nativa de JosØ Olaya

13 Emponada Una suerte de segundo piso de la vivienda donde se cocina y guardan ropa y enseres
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Cuadro 437 Material predominante en la edificación de la vivienda 2005

Material predominante
Paredes

Madera 42g
Pona 143
Triplay y madera Huacapœ 190
Madera y calamina 14 3
Estera y Madera 4 g

Chungo 4g
Techo

Palmeras 333
Planchas de calamina similar 23g
Palmicha palmiche palma 190
Irapae madera 95
Palmera y planchas de calamina g5
Palmera e irapay 4g

Pisos
Pona 524
LÆminas asfÆlticas vinílico similar 333
Madera y pona g5
Pona y huacapœ 4g
Fuente Encuesta socioeconómica Equipo de Gestión Socio Ambiental Walsh Perœ SA Agosto 2005

4376 FORMAS CIRCUITOS Y FRECUENCIAS DE TRANSPORTE

Los pobladores de la comunidad nativa JosØ Olaya normalmente utílizan botesypequepeques
para trasladarse de un lugar a otro

El aeropuerto mÆs próximo es el ubicado en la ciudad de Iquitos Crnl FAP Francisco Secada
Vignetta al que Ilegan diversas líneas aØreas que ofrecen servicios diarios El viaje desde Lima
demora aproximadamente una hora y 15 minutos TambiØn se ofrece vuelos directos desde Miami
EEUU y Manaus Brasil

Se puede Ilegar desde Pucallpa recorriendo el río Ucayali y desde Brasil por el Amazonas Barcos
típicos realizan recorridos diariamente

Cuadro438 Distancia a ciudades cercanas

Distancias

Iquitos a Pucallpa 587 km

Iquitos a Leticia fronteras Brasil y 368 km
Colombia

Fuente Turismo Perœ Región Loreto 2004

A la comunidad nativa no Ilegan diarios ni televisión La manera mÆs comœn de saber de algœn
evento o enterarse de alguna noticia es vía oral cuando los comuneros salen tle la localidad a

pueblos cercanos para despuØs contar las noticias Para tal efecto la empresa Pluspetrol ha
donado una radio de comunicación
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4377 ORGANIZACIÓN SOCIAL

a Gobierno local

El Apu14 es elegido por los mismos pobladores y tiene toda legitimidad gozando del apoyo de la
comunidad

La Comunidad tiene un órgano de gobierno representado por una directiva integrada por un Apu
quien es la autoridad mÆxima seguido del segundo Apu quien reemplaza al primero cuando estÆ
ausente Le siguen las demÆs autoritlades miembros de la Junta Directiva Todas las autoridades
comparten responsabilidades con el fin de garantizar y salvaguardar la seguridad y hacer cumplir las
normas dentro de la comunidad

El órgano mÆximo de gobierno de la comunidad nativa es la Asamblea General la que estÆ
constituida por comuneros debidamente empadronados y calificados La Junta Directiva es elegida
por un periodo de dos a tres aæos mediante votación mayoritaria en la asamblea comunal pudiendo
ser ratificada o cambiada

Las funciones de las principales autoridades son las siguientes

a El Apu15 Es la mÆxima autoridad de la comunidad y la representa dentro y fuera de ella

b Segundo Apu Es la segunda autoridad Reemplaza al 1er Apu en determinadas ocasiones
generalmente cuando el primer Apu no puede cumplir sus funciones

c Teniente Gobernador Es el representante del Estado Asume responsabilidades como las del
segundo Apu en cuanto a las tlecisiones de la comunidad

d Agente Municipal Es el encargado de hacer cumplir el orden pœblico

En el Cuadro439 se detalla el nombre de las autoridades de la comunidad

Cuadro 439 Autoridades comunales existentes en la Comunidad JosØ Olaya i

i
Autoridades

Primer APU I
Segundo APU

Teniente Gobernador I

Agente Municipal
Presidenta del cub de madres

DirectorIE No 601397

Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa Equipo Gestión Socio Ambiental Walsh Pení Agosto 2005

I
b Organizaciones comunales

Los pueblos de las comunidades nativas de la cuenca del río Corrientes basan su estructura I
organizacional en las relaciones de parentesco La familia es el nœcleo de la organización comunal
alrededor de la cual se desarrollan las actividades económicas y de organización espacial Así para I

I
14 Fuente Entrevista en profundidad a Mariana Montoya UWIIF
I

15
Palabra de origen quechua significa Dios benefactor y creador poderoso
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la comunidad nativa Achuar los sistemas de parentesco son un complejo organizado que da
consistencia y coherencia a la etnia y a las familias que la integrans

Dentro de la comunidad se tienen las siguientes organizaciones de primer nivel

Directiva Comunal

Asociación de Padres de Familia APAFA representada por el Profesor Víctor Cariajano
Pizango

Iglesia EvangØlica representada por el pastor

Club de madres

Club deportivo

Estas organizaciones son de importancia dentro de la comunidad nativa porque son las que
defienden los derechos de los pobladores y determinan las tlecisiones de la comunidad Fuera de la
comunidad se encuentran las siguientes organizaciones I

Municipalidad de Trompeteros representada por el alcalde

Las comunidades nativas vecinas

a Pampa hermosa

b Teniente López
c Doce de Octubre

d Jerusalen

El proceso de organización de los pueblos amazónicos ha dado lugar a cuatro niveles a el
comunitario donde se integran las familias que comparten el mismo espacio físico y que tiene por
finalidad responder a necesidades específicas de su entorno b el federativo donde varias
organizaciones comunitarias por lo general de la misma familia Øtnica se integran con el fin de
enfrentar situaciones que podrían afectar su territorio c el regional que seaticula a partir de las
federaciones y d el nacional que concentra la afiliación de las federaciones de segundo y tercer
nivel

c Organizaciones supra comunales

En el Æmbito de estudio se encuentra la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes
FECONACO que representa a 34 comunidades nativas del grupo etnolingüístico Achuar Tiene
como objetivo fortalecer la itlentidad del pueblo Achuar y defender sus derechos ante el resto de la

16 El concepto de comunidad nativa alude a todos aquellos pueblos o comunidades peruanas de naturaleza tribal de
origen prehispÆnico o de desarrollo independiente que se encuentran asentados en las regiones de la Selva y Ceja
de Selva del territorio nacional Sus miembros mantienen una identidad comœn por sus vínculos culturales distintos
o independientes a los de la colectividad nacional oficial o mayoritaria tales como un mismo idioma o dialecto
rasgos singulares de comportamiento cultural origen posesión de un mismo territorio y reconocimiento 0
ascendencia de autoridades de acuerdo a un derecho consuetudinario propio Este concepto se apoya en el
artículo 8 del Decreto Ley N 22175 de Comunidades Nativas y Desarrollo Agrícola de la Selva y Ceja de Selva
1978 y en el artículo 1 del Convenio No 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional de Trabajo

OIT 1989
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sociedad La comunidad JosØ Olaya participa en la elección general del presidente así como las
otras comunidades que pertenecen a la organización

El apoyo de la FECONACO es limitado y se circunscribe a coordinaciones o consultas ante hechos
o situaciones extraordinarios Se le considera de nivel consultivo y avala o hace cumplir acuerdos
adoptados dentro de la comunidad La FECONACO convoca a una asamblea previa coordinación
con los Apus de cada comunidad nativa

Cuadro4310 Federacióæ y comunidades integrantes en el Æmbito de estudio

Federacíón Comunidades nativas

JosØ Olaya
Antuquilla
JerusalØn

Sangi
Pampa hermosa

Piqwayal
Valencia

Valencia lI

BelØn

Santa Rosa
San JosØ

FECONACO Dos de Mayo
Pucacuru
Peruanito

Dos de mayo II

San Ramón

Copal
Nuevo Capricho
Porvenir
Nuevo Unión
Dos Hermanitos
Santa Elena
Trom etero otros

Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa Equipo Gestión Socio Ambiental Walsh Perœ Agosto 2005

La Federación por su parte representa y difunde la cultura Achuar tambiØn brinda apoyo a jóvenes
de las 33 comunidades nativas Achuar pagando la estadía para sus estudios en Iquitos

Otro nivel de organización estÆ representado por la Fetleración Interprovincial de la Nacionalidad
Achuar del Ecuador FINAS organización internacional que actualmente mantiene una relación
estrecha con la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perœ FENAP la que reœne a su vez a
otras organizaciones de la zona del Corrientes como la FECONACO y otras organizaciones del
Pastaza y Morona La motivación de estas organizaciones por mantener una autonomía económica
ha hecho que tomen la decisión de defender sus territorios de la entrada de las compaæías
petroleras madereras y mineras

d Organizaciones privadas

En la comunidad nativa no hay presencia de organizaciones no gubernamentales La œnica empresa
privada es Pluspetrol

La Federación estÆ representada por su presidente el Sr AndrØs Mukushua Sandi
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44 L˝NEA BASE ARQUEOLÓGICA

441 GENERALIDADES

El siguiente informe corresponde a la línea base arqueológica del Estudio de Impacto Ambiental para
el Ærea de estudio de la centrai elØctrica y tlistribución de líneas de 138 y 33 kV El estudio recoge la
información obtenida del trabajo de campo donde se observaron espacios geogrÆficos cuyas
características pueden permitir la presencia de evidencias arqueológicas En el reconocimiento se ha
detectado un sitio el cual ha sido denominado Shiviyacu 1

Asimismo se viene gestionando ante el Instituto Nacional de Cultura INC la obtención del Certificado
de Inexistencias de Restos Arqueológicos CIRA para el tendido tle las líneas de tlistribución para
ello se estÆ desarrollando un proyecto de evaluación arqueológica con excavaciones I

Las exploraciones arqueológicas que se vienen desarrollando en la amazonía peruana a pesar de su
I

relativa abundancia no se comparan con aquellas que se han desplegado en otras zonas del Perœ
Costa y Sierra es por ello que ubicar y conservar sitios distribuidos a lo largo del bosque tropical y
los afluentes del amazonas representa un gran logro ya que permite aproximarnos a entender la
evolución y tecnología de sociedades amazónicas y su relación con otros pueblos que comparten el
mismo ecosistema

Testimonios de estos procesos son los asentamientos que diferentes investigadores han registrado en
los tributarios principales del amazonas por otro lado la explotación minera y petrolera ha contribuido a
la detección y estudios de alguno de ellos Por ello el estado ha generado un marco legal para su

preservación Ley 24047

El Lote 1AB se encuentra cubriendo una extensión de terreno que se distribuye en una buena parte
del territorio de tres cuencas importantes la del Río Pastaza Corrientes y Tigre ubicados en el
Departamento de Loreto y las provincias de Alto Amazonas y Loreto El lote se encuentra bastante
próximo a la frontera con el vecino país del Ecuador

Por sus características topogrÆficas podemos decir que corresponde a una zona de inicio del Ilano
amazónico e terreno presenta una serie de colinas y lomadas bajas y que en su conjunto forman
quebradas las cuales forman tributarios de ríos principales

Toda el Ærea es una zona con características ecológicas de Bosque Hœmedo Premontano Tropical con

relieves de poca altura que conforman parte tlel Ilano amazónico ClimÆticamente se caracteriza por
recibir precipitaciones pluviales anuales entre los 2 900 y 4 000 mm La vegetación natural es boscosa

Incluye suelos de profundidad variable ONERN 1984

Tanto la flora fauna de enden del ti o de ecosistema im eranY p te existen zonas de fÆcil inunP p dación
caracterizado por la presencia de palmeras y helechos así como tambiØn zonas altas de buen suelo
donde los Ærboles alcanzan un óptimo desarrollo

En la actualidad la comunidad nativa de JosØ Olaya utiliza ocasionalmente esta zona como coto de
caza a la cual acceden navegando por el río Corrientes y las carreteras existentes

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 441



MEM illHt q

tuspetrcl 0110 I

442 ANTECEDENTES

Inicialmente para los trabajos de apertura y tle explotación de hidrocarburos en esta parte del país no

se contemplaba la intervención de arqueólogos para constatar la existencia de asentamientos

prehispÆnicos El 22 de junio de 1971 el Gobierno del Perœ representado por Petróleos del Perœ

PETROPERU firma con la empresa Occidental Petroleum Corporation of Peru OXI el primer
contrato de operaciones conocido como Modelo Peruano La firma del contrato marcó el fin de una

primera etapa que se había iniciado en 1968 cuando un grupo de geólogos inició estudios del potencial
petrolífero de la cuenca amazónica

A travØs de los aæos la im ortancia de la zona como unto de o eraciones del oleoducto Norp eruanoP p p
ha permitido el desarrollo de carreteras pista de aterrizaje campamentos etc Actualmente las leyes
que amparan el Patrimonio Cultural exigen que toda obra de desarrollo presente un certificado de
inexistencia de restos arqueológicos para su natural ejecución En este sentido desde hace pocos
aæos se vienen realizando una seria de trabajos en este punto de la selva peruana Panaifo 1996
Mogrovejo 1997

El aæo de 1997 la THE Laboratories Inc ejecutó un estutlio de impacto ambiental en el Lote 1 AB
dentro del marco de trabajos de perforación petrolífera En el compendio de resultados se indica la
ausencia de asentamientos arqueológicos en la zona revisada por ellos

Durante el mes octubre del 2003 la empresa Walsh Perœ SA efectœa un Estudio de Impacto
Ambiental para la compaæía PLUSPETROL y presenta al Instituto Nacional de Cultura la solicitud del

Proyecto de Evaluación Arqueológica sin Excavaciones para el Lote 1 AB Antloas pudiendo
registrar dos sitios en el Ærea denominada Tambo los asentamientos son Capahuari próximo a la
desembocadura del río Capahuari en el Pastaza y Alianza Topal margen derecha del Pastaza

Las primeras referencias se deben a un grupo de arqueólogos norteamericanos que hicieron una

prospección en el río Huasaga tributario del Pastaza sin efectuar excavaciones por lo que la
información es parcial de Boer et al 1977 Porras 1975 132 133 Fung 1982124

Un descubrimiento posterior que tiene mÆs importancia para nuestro anÆlisis por estar intermedio entre
el río Tigre y el Pastaza fue el hallazgo de cerÆmica y urnas funerarias en el sitio de Valencia en el río
Corrientes por parte de operarios de Petroperœ sirviendo de base para encontrar abundantes
evidencias arqueológicas en dicho río y en el Platanoyacu Fung 1982 Ravines 1982

El aæo de 1984 el proyecto Pacopampa consideró extender su Ærea de estutlio hacia las cuencas del
río Pastaza Chambira Tigre y Napo centrando su zona de estudio en la cuenca del Chambira donde
se encontró un complejo de asentamientos con alfarería temprana Morales 1992 150

En el proyecto EIA del lote 62 correspondiente a una parte del río Tigre no se informa del hallazgo de
sitios arqueológicos sin embargo se menciona que para 1903 se tlescubrieron restos en 4 sitios En el
EIA del lote 64 1996 se ubicaron restos arqueológicos en 6 sítios distintos a lo largo de los ríos
Morona Huasaga y Huitoyacu los cuales en su mayoría pertenecen al período formativo selvÆtico

2000 500 aC aunque tambiØn se encontraron restos de otros períodos Panaifo 1996a6481
Asimismo contamos con información del EIA del lote 4 y tle los estudios hechos en el lote 54 donde
se encontraron evidencias arqueológicas en 14 sitios a lo largo del río Pastaza Panaifo 1996b 6996
Mogrovejo 1997 En el lote 1 AB hasta el momento se han registrado seis sitios Abanto 2004 y
2005 ubicados entre el Pastaza y los afluentes del Corrientes aunque por el poco material quedan
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dudas sobre su filiación cultural Las evidencias alfareras van desde fragmentos de alfarería urnas de
mediano tamaæo hachas hasta moledores de piedra

443 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DEL
PROYECTO

El sistema de registro escrito se efectuó mediante cuadernos de campo o diario El registro grÆfico se

realizó mediante fotografías tambiØn se elaboró un croquis para controlar el recorrido mediante el
GPS La descripción de sitios se logró mediante el Ilenado de una ficha de registro

Se efectuó un reconocimiento o recorrido de superficie con Ønfasis en las zonas ribereæas y espacios
altos que es donde se asientan los poblados antiguos Para los recorridos fue necesaria la
contratación de personal que se encargue de realizar la apertura de trochas Donde se presumía la
existencia de vestigios arqueológicos se amplio el Ærea de reconocimiento con el fin de definir su

naturaleza límites superficiales filiación cultural y grado de impacto Los sitios son ubicados

espacialmente con la ayuda de equipos de posicionamiento satelital GPS los cuales han sido

registrados en los mapas respectivos y fichas descriptivas

Una manera de descartar la existencia de evidencias en el subsuelo fue realizando la obseNación de
cortes o perfiles en carreteras y calicatas para estudio de suelo las cuales se efectuaron en zonas que
comprometían el Ærea de estudio

Durante las observaciones realizatlas se ha podido comprobar la existencia de un yacimiento

Shivivacu

Cuadro 441 Características del sitio arqueológico

Coordenadas PSAD 56Sitio Altitud
Este Norte

Shiviyacu 370 674 9 720 770 270 msnm

Es un asentamiento arqueológico que se sitœa sobre parte de la cumbre y lomada de una colina baja
colindante a la carretera que une la comunidad nativa de JosØ Olaya con el campamento de Shiviyacu

Los materiales se exponen en perfiles que han sido cortados por maquinaria posiblemente en el aæo
que se construyó dicho acceso es probable que las colinas cercanas tambiØn contengan evidencias
en el caso de Østa presenta una pendiente bastante pronunciada Las evidencias se extienden en un

Ærea de 50 x 100 metros Debido a las excavaciones realizadas para obtener muestras de suelo se

comprobó que las evidencias sobre todo alfareras se encuentran debajo de la capa superficial en los
estratos A y B En superficie es difícil apreciar evidencia alguna

Las pocas muestras de alfarería observada revelan un acabado tosco exponen una mala cocción y el
uso de la apacharama como temperante No se observaron fragmentos que revelen sus formas y
motivos decorativos
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IMPACTOS AMBIENTALES

51 GENERALIDADES

En el presente capítulo se identifican evalœan y describen los impactos ambientales que generaría
el Proyecto Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Disfribución de 138y
33 kV a ser ejecutado por PLUSPETROL NORTE SA Pluspetrol Como parte de la evaluación
se efectœa el anÆlisis de interrelación de las acciones yo activitlades del proyecto con los

componentes físico biológico y social del ambiente definido en su Æmbito de influencia

Considerando lo indicado a fin de establecer un œnico criterio de definición de conceptos se seæala

que los elementos que constituyen un ecosistema se le denominan componentes ambientales A su

vez los elementos de una actividad que interactœan con el ambiente se denominan aspectos
ambientales Cuando los efectos de estos aspectos se tornan significativos para el hombre y su

ambiente adquieren la connotación de impactos ambientales Debe considerarse que todos los
elementos de un ecosistema estÆn íntimamente relacionados por interacciones complejas de modo

que todo efecto sobre un elemento tiene necesariamente consecuencias sobre otras partes del

conjunto

Convencionalmente el impacto ambiental se define como el cambio neto en la salud del hombre
en su bienestar o en su entorno debido a la interacción de las actividades humanas con los
sistemas naturales Segœn esta definición un impacto puede ser favorable o adverso Se
consideran significativos cuando el efecto supera los estÆndares de calidad ambiental criterios
tØcnicos hipótesiscientíficas comprobaciones empíricas juicio profesional entre otros criterios

Es importante seæalar que para el correcto anÆlisis de la identificación y evaluación de impactos
ambientales realizados para la etapa de preconstrucción etapa de construcción y etapa de

operación y mantenimiento se aplicaron metodologías definidas y adaptadas a los requerimientos y
fines del proyecto de generación y distribución elØctrica particular lo cual permitió la descripción de
los impactos ambientales potenciales de forma objetiva

En este sentido se precisa que la identificación de los impactos ambientales potenciales del
presente estudio permitirÆ a PLUSPETROL establecer oportunamente las medidas acciones y
tØcnicas necesarias que conduzcan a una adecuada toma de decisiones que derivarÆn en realizar
sus actividades en armonía con su política de conservación del medio ambiente
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52 CRITERIOS METODOLÓGICOS DE AN`LISIS AMBIENTAL

521 PROCESO DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Dentro del proceso de identificación de impactos ambientales potenciales del proyecto se ha
considerado oportuno realizar las siguientes evaluaciones específicas

Identificación y evaluación específica de impactos ambientales para la Central TØrmica
Identificación y evaluación específica de impactos ambientales para la Línea de Distribución de
138 y 33 kV

La Figura 51 muestra el proceso síntesis de la planificación realizada para la identificación y
evaluación de impactos ambientales potenciales del proyecto

Fi ura 51 Proceso metodoló ico síntesis de identificación9 g y evaluación de Impactos
Ambientales
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522 SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES INTERACTUANTES

Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales del Proyecto Central
de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Disfribución de 138 y 33 kV es

necesario realizar la selección de los componentes interactuantes Este anÆlisis consiste en

seleccionar las principales actividades del proyecto y los componentes ambientales del entorno
físico biológico y socioeconómico que inteNienen en dicha interacción
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En la selección de actividades se optó por aquellas que tendrÆn incidencia probable y significativa
sobre los diversos componentes ambientales Del mismo modo en lo concerniente a componentes
ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia ambiental I

5221 ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON POTENCIAL DE ORIGINAR IMPACTOS

A continuación se listan las principales actividades del proyecto con potencial de causar impactos
ambientales en su Ærea de influencia Estas actividades se presentan segœn el orden de las etapas
del proyecto

Actividades del Proyecto
Etapas

Central TØrmica Líneas de Distribución

Estudios definitivos y ajustes tØcnicos de Estudios definitivos y ajustes tØcnicos de
Pre Construcción in eniería in eniería

Coordinaciones ermisos Coordinaciones ermisos
Desbroce lim ieza Desbroce Lim ieza

Nivelación del terreno Nivelación del terreno
A etura de zanas excavaciones Trans orte de materiales e ui os ersonal

Cimentación relleno Excavaciones ara cimentación
Construcción Trans orte de materiales e ui os ersonal Cimentación relleno

Traslado almacenamiento de combustible Montaede estructuras de a o o e ui os

Instalación de estructuras electromecÆnicas Tendido de conductor em alme de re ulación
Edificaciones civiles casa mÆquinas control
taller administración

Suministro de combustible Preservación de faade servidumbre

Operación y
0 eración de eneradores Ins ección de elementos de la red de distribución

Mantenimiento Mantenimiento de sistemas elØctrico y de Mantenimiento de torretas postes y conductos
eneración

Distribución de ener ía

5222 COMPONENTES DEL AMBIENTE POTENCIALMENTE AFECTABLES

A continuación se listan los principales componentes ambientales potencialmente que podría ser

afectado por el desarrollo de las actividades del Proyecto Estos componentes se presentan
ordenadas de acuerdo al subsistema ambiental

Subsistema Ambiental Componentes Ambientales

Medio Físico
Aire

Suelo

Medio Biológico
Ve etación

Fauna

Em leo

Medio Social y Cultural
Cultural

Relaciones comunitarias
Salud se uridad

Medio Perce tual Paisae

Como primer paso se identificaron los aspectos ambientales asociados al proyecto y actividades
conexas Lo seæalado incluyó el reconocimiento de las actividades así como la determinación de
los componentes ambientales que pudieran verse afectados Para el anÆlisis de los impactos
ambientales se emplearon matrices de interacción ActividadesComponentes y mapas temÆticos
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523 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES

Cumplido el proceso de selección de elementos interactuantes se da inicio a la íden ifit cacion de los

impactos ambientales potenciales del proyecto para cuyo efecto se hace uso de la matriz de
interacción

Los resultados de este proceso se muestran en el Cuadro 51 Matriz para la Central de Generación
y en el Cuadro 52 Matriz para las Líneas de Distribución
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Cuadro 51 Matriz de identificación de actividades aspectos e impactos ambientales y sociales potenciales de la Central TØrmica

Proyecto Impactos Ambiental y Sociales

Etapa
Actividades Aspectos Ambientales Medio Físico Medio Biológico Medio Social Medio Perceptual

Estudios Definitivos Y Contratación de personal local
Incremento temporal del ingreso
iy austes de In eniería familiar

ó c Expectativas de empleo
a Coordinaciones y permisos Gestiones locales sobredimensionadas

PØrdida de la cobertura ve etal

Desbroce y Limpieza Corte de vegetación Migración temporal de individuos de

fauna

Afectación del aisaenatural

D radación de la calidad del aíre

Operacibn de maquinaria y
Migracibn temporal de individuos de ó
fauna ó

equipos Ries o de lesiones daæos a laNivelación del Terreno 9 1
salud de trabaadores IT1

7
Movimiento de tierras Degradación de la calidad del aíre

D radación de la calidad del aíre
C

ó ApeRura de zanjas y Operación de maquinaria y C
Riesgo de lesiones y daæos a la

Ú
excavaciones equipos salud de trabaadores i

D radación de lacalidad del aire
Operación de maquinaria y

Z
Cimentación y relleno

equipos
Riesgo de lesiones y daæos a la

o salud de trabaadores

Degradación de lacalidad del aire

Riesgo de lesiones y daæos a la

Movilización de vehículos saludde trabaadores

Transporte de materiales Migración temporal de individuos de
equipos y personal fauna

Ries o de caza pesca furtiva

Desplazamiento de personal Migración temporal de individuos de

fauna

Traslado y almacenamiento
Derrame de combustibtes

Contaminación de suelos

de combustibles
Instalación de estructuras

Desplazamiento de personal
Riesgo de lesiones y daæos a la

electromecÆnicas saludde trabaadores i
0 eración de ma uinaria De radación de la calidad del aíre r
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Proyecto Impactos Ambiental y Sociales
Etapa

Actividades Aspectos Ambientales Medio Físico Medio Biológico Medio Social Medio Perceptual

equipos Migración temporal de individuos de

fauna

Transporte de materiales de
D radación de la calidad del aíre

construcción Riesgo de lesiones y daæos a la

salud de trabaÆdores
D radación de la calidad del aíre

Operación de maquinaria y
Riesgo de lesiones y daæos a la

equipos
salud de trabaadores

Migración temporal de individuos de

Edificaciones civiles casa fauna

de mÆquinas control tailer Generacibn de residuos Contaminación de suelos

y administración Incremento temporal del ingreso
Contratación de personal familiar

Disminución tem oral del desem leo

Riesgo de lesiones y daæos a la
ósalud de trabaadores

Desplazamiento de personal Riesgo de caza y pesca furtiva

Migración temporal de individuos de mfauna
Suministro de combustible Derrame de combustibles Contaminación de suelos c

ó Riesgo de lesiones y daæos a la
Generación de ruidos

Z Operación de los salud de trabajadores
C

Z generadores Corto circuito incendio accidentales j
W F Generación de emisiones D radación de la calidad del aíre 2

ó Mantenimiento de sistemas
Derrame de lubricantes Contaminación de suelos

elØctrico y de generación Manipulación de los sistemas y Riesgo de lesiones y daæos a la
e ui os saludde trabaadores

T a

i
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Cuadro 52 Matriz de identificación de actividades aspectos e impactos potenciales del Tendido de las Líneas de Distribución de 138 y 33 kV

Proyecto Impactos Ambientales y Socialesi

Etapa Actividades Aspectos Ambientales Medio Físico Medio Biológico Medio Social Medio Perceptual

yo
Estudios Definitivos Y Contratación de personal local

Incremento temporal del ingreso
Z
c austes de In eniería familiar

Æ
Z

Coordinaciones 1 Gestiones legales Expectativas de empleo
ermisos sobredimensionadas

Desbroce y Limpieza
PØrdida de la wbertura v etal

Faja de Servidumbre y Corte y tala de vegetación Migración temporal de individuos de

acceso fauna
Afectación del aisae natural n

D radación de lacalidad del aíre

Operación de maquinaria y
Migración temporal de individuos de o

Nivelación del Terreno equipos
fauna

Riesgo de lesiones y daæos a la salud 3de trabaadores z

Movimiento de tierras D radación de la calidad del aíre
D radación de la calidad del aire co W Q

Riesgo de lesiones y daæos a la salud C
Transporte de materiales Movilización de vehículos de trabaadores i
equipos y personal Migración temporal de individuos de r

faunaU

Des lazamiento de ersonal Ries o de caza esca furtiva

Ñ D radación de la calidad del aíre

ó
Cimentación y Relleno Operación de maquinaria y

Migración temporal de individuos de
equipos fauna

Riesgo de lesiones y daæos a la salud

Desplazamiento de personal de trabaadores
Ries o de caza y esca furtiva

Montaje de estructuras de D radación de la calidad del aíre
apoyo soportes Operación de maquinaria y

equipos Migración temporal de individuos de
fauna

Instalación de los soportes Afectación al paisaje natural

Tendido de conductores y
Transporte de materiales Riesgo de lesiones y daæos a la salud

empalme de regulación de trabaadores

Operación de maquinaria y D radación de la calidad del aíre

equipos Riesgo de lesiones y daæos a la salud

de trabaadores

G
r
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Pro ecto Im a os Am nY p ct bie tales y Sociales

Etapa Actividades Aspectos Ambientales Medio Físico Medio Biológico Medio Social Medio Perceptual

Migración temporal de individuos de

fauna
Generación de residuos Contaminación de suelos

Incremento temporal del ingreso
Contratación de personal familiar

Disminución tem oral del desem leo

Riesgo de lesiones y daæos a la salud

iDesplazamiento de personal de trabaadores

Ries o de caza pesca furtiva

Migración temporal de individuos de

fauna ó
Tensión de conductores

Afectación al aisa e natural ócables P 1

Corte y Tala de vegetación
PØrdida de la cobertura ve etal mPreservación de Faja de Afectación al aisae natural

o
Servidumbre Incremento temporal del ingreso cContratación de personal

Z famiiiar
W

Inspección de elementos Incremento temporal del ingreso
4 iContratación de personal

Z de la red de distribución familiar
Derrame de lubricantes Contaminación de suelos Qi

Mantenimiento de
Riesgo de lesiones y daæos a la salud w

r
torretas postes y Cambios de estructuras de trabaadores
conductos piezas ylo cableado Migración temporal de individuos de

c fauna

gc Suministro a las baterías de Disminución de la contaminación

ó producción atmosfØrica
Distribución de energía Suministro a la población Mejora de la calidad de vida

Energización de los conductos Riesgo de afectaciones a la avifauna
líneas

r
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524 MATRICES DE INTERACCIÓN

Se establece que se aplicarÆn mØtodos de matrices de interacción de los componentes ambientales

y las actividades del proyecto Central de Generación TØrmica y Tendido de Líneas de Distribución
de 138 y 33 kV considerando su calificación por significación calificación de probabilidad de

ocurrencia y calificación de naturaleza directa e indirecta en los sub ítems siguientes se describen
las calificaciones indicadas

5241 CALIFICACIÓN POR SIGNIFICACIÓN

Incluye un anÆlisis global del impacto y determina el grado de significancia de Øste sobre el

ambiente receptor Esta es la calificación mÆs importante sobre el impacto y la que requiere de la

mayor discusión interdisciplinaria Se consideró que la significación del impacto es una

característica asociada a la magnitud extensión y duración del impacto así como a la fragilidad del
medio

Para la calificación de la significación de los efectos se empleó un ˝ndice de Significación S Este
índice fue obtenido en función de la magnitud del impacto m su extensión e y duración d así

como sobre la base de la fragilidad del componente ambiental afectado Las características de

magnitud duración extensión y fragilidad del medio fueron asociadas a una puntuación entre 1 y 5
El valor numØrico de significación se obtuvo mediante la siguiente fórmula ˝ndice de Significación
2m deI20f Los valores obtenidos se consignaron en los respectivos casilleros de la tabla
de interacción

Los valores numØricos obtenidos permitieron agrupar los impactos de acuerdo al valor de

significación favorable o adversa en 5 rangos a saber muy poco significativos 000 a 100 poco
significativos 100 a 200 moderadamente significativos 200 a 300 altamente significativos
300 a 400 o muy altamente significativos 400 a 500

Cuadro 53 Resumen de Criterios y Calificaciones

Criterios Magnitud Duración Extensión Fragilidad
Ran os m e

1 Muy pequeæa Días `reas puntuales Muy Poco FrÆgil

2 pequeæa Semanas Sectores del Ærea de influencia Poco FrÆgil

3 Mediana Meses `rea total de influencia directa FrÆgil

4 Alta Aæos `rea total de influencia del proyecto Altamente FrÆgil

5 Muy Alta DØcadas `rea total del Lote 1AB
Extremadamente

FrÆ il

Las características de los efectos que permitieron estimar los índices o valores numØricos de

significación se definieron como sigue
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seguro que pueda presentarse y baja probabilidad o muy baja su aparición es remota aunque no

puede descartarse Para los efectos con alta probabilidad de oeurrencia se sugerirÆn medidas de

prevención a los impactos inevitables se asocian las medidas de corrección cuando sea necesario
revertir los efectos adversos o bien medidas de mitigación para reducir su efecto o extensión
cuando no sea posible restituir el medio a su condición original

5243 CALIFICACIÓN POR NATURALEZA DIRECTA E INDIRECTA

El objetivo de este anÆlisis es el reconocimiento de la incidencia de los impactos calificÆndolos de

impactos directos e indirectos Los impactos directos constituyen las consecuencias inmediatas de
las actividades constructivas y operativas de la central de generación y la línea de distribución Los

impactos indirectos a su vez se derivan de los efectos secundarios de los impactos directos Este
anÆlisis orienta la formulación de medidas de prevención corrección o mitigación de impactos
dirigiØndolas principalmente a los impactos directos los cuales a su vez tienen efectos mitigantes o

correctivos sobre los impactos indirectos

w
53 EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Para esta evaluación de impactos se analizó la intØracción entre las actividades del proyecto con

los componentes ambientales Los cuadros 54 y 55 presentan la matriz de calificación de

severidad resumida con los resultados de la calificación de impactos La matriz de calificación

completa puede observarse en la sección de anexos

Los cuadros 56 y 57 muestran el ordenamiento de los impactos de acuerdo a su mÆxima

significancia tanto para la central de generación y la línea de distribución

Por œltimo el Cuadro 58 y Cuadro 59 muestra la relación tle impactos ambientales ocasionados

por la central y la línea de distribución agrupados de acuerdo a su significación favorable o adversa
directa e indirecta y de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia Se seæala tambiØn su naturaleza
directa o indirecta Este anÆlisis estÆ orientado a establecer los impactos que requerirían mayor
prioridad para la prevención corrección o mitigación segœn el caso
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FolioCuatlro54 Matriz de calif cación de severidatl de impactos Resumen Central de Generación Numrn

Actividades

PRE CONSTRUCC16N CONSTRUCCION DPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

y y O
œo Æ ó 9

d d T

e
orE c m

ó c ó P e oo

Impactos Ambientales m œ 3 v E W œ m
k ma

E F m
T

m w 1 d E m Ép œ7
J T C

N Ñ j O 01 Z
C C Ol p T lC O

m
q C C Æ N O Ñ C

OÓ O t7 p C U ` 7 Ñ O
Yl

y

C l0œ ó g 3 m e 2 w
m ó m d f

o E a o m m w œ m m n a E

w E d 9 E m É m Æ æ c
V 10

9 Hff
v d r T g æ Æ E

a
uQ

c U

a o o o

F F
w

v
w

AIRE
De radación de la calidad de aire 1 17 17 17 15 17 17 17 2 4 Z 4
Incremento tem oral en los niveles de ruidos 12 17 12 17 2p 0 17 24 2A
SUELO
Contaminación de suelo 2 0 24 2Q 13
FAUNA

Mi ración fem oral de individuos de fauna 15 15 18 17 18
Ries o tle caza esca furtiva 16 16
FLORA
PØrdida de coberlura ve efal 3 q B 18
MEDIO PERCEPTUAL
Afeclación del aisa e nalural 3 Q
SOCIAL CULTIIRAL Y SEURIDAD
Incremenlo lem oral del in reso familiar 2fi 2e 26
Ez ctativas tle em leo sobredimensionadas 3 2 32 32
Ries o de lesiones daæos a la salud de trabÆatlores 14 14 14 14 14 17 17 1 a 24

M Ries o de conflictos Øtnicoculturales 17 17 17 15 15 15 17 17 1 7 17
ocen ios acci en a es

2 2

RANGO DE SIGNIFICANCIA

O nn a 1 0 Muy poca MPj
t00 a 2 D0 Poca P
2 00 a3OD Moderada M
300 a400 Alta A

a uy a
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Cuadro 55 Matriz de calificación de severidad de impactos Resumen Líneas de Disrribución de 138 y 33 kU
NumAm

Actividades

PRE CONSTRUCC16N CONSTRUCCION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

a
c

N Ó
d 0 d G L
a E E o

o Æ v
o a a a o

E ó Æ d aEi 2 d c

Impactos Ambientales Æ É m y c

ó u m m

p d m c i ía c 19 d v C m
ó ó Ñ ó ó u 3 h ó LL m ó p

m m c A
m a s m

c E a E
y ffi d E É c
W

ó m œ i
ar

U y c

y c d c
a iA

L

CALIDAD ATMOSFÉRICA
Degradación de la calidad de aire 110 110 040 080 050 P0 110 24 24
Disminución de la contaminación atmosfØrica 26 26
SUELO
Contaminación de suelo 2 2 p 15 15
Incremento de erosión 17 14 17 21 21
FAUNA

Migración temporal de individuos de fauna 26 22 17 06 14 14 2 6 11

Riesgo de caza y pesca furtiva 20 10 10 20 10
Riesgo de afecfación a la avifauna

FLORA

PØrdida de cobertura vegelal 22 22 17 11
MEDIO PERCEPTUAL

Afectación del paisaje nafural 2 0 17 17 j 2 0 17 20 20
SOCIAL CULTURAL Y SEGURIDAD
Incremenio temporal tlel ingreso familiar 28 2g 2 g 2 8

Ezpectativas de empleo sobredimensionadas 32 3 2

Mejora de la calidad de vida 2 6
Disminución temporal de desempleo 34 34

Riesgo de lesiones y daæos a la salud de trabajadores 14 15 14 11 11 15 15 15
ncen ios aca en a es

18 18

RANGO DE SIGNIFICANCIA

D 00 a 1 00 Muy poca MP
1 00 a2QQ Poca P
200a 300 Moderatla M
300 a 40 Alta A

a uy a
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Cuadro 56 Ordenamiento de impactos de acuerdo a la mÆxima significancia Central TØrmica

Impactos Favorables Etapa Sgnificación

Incremenro tem ral del in reso familiar PRE CONSTRUCCION MDEFDA

Impactos Adversos Etapa Significación

Ex tativas de em leo sobredimensionadas PRE CONSTRUCCION ALTA

D radación de la calidad de aire CONSTRUCCION POCA

Contaminación de suelo CONSTRUCCION POCA

Mi ración tem oral de individuos de fauna CNSTRUCCION FOCA

Ries o de caza sca furtiva CONSTRUCCION OCA

PØrdida de cobertura ve etal CONSTRUCCION Pjq
Ries o de lesiones daæos a la salud de traba adores CONSTRUCCION POCA
Contaminación de suelo OPERACIbN PoCA

Ries o de conflictos Øtnicocultural CONSTRUCCION POCA

D radación de la calidad de aire OPERACIÓN MODERADk

Incremento tem ral en los niveles de ruido OPERACIÓN MODERADA

Ríes o de lesiones daæos a la salud de traba adores OPERACIÓN MOERADA

Alteración del aisae CONSTRUCCIbN MODERADA

Incendios accidentales OPERACIÓN MDERADA

Cuadro 57 Ordenamiento de impactos de acuerdo a la mÆxima significancia Tendido de
Lineas de Distribución

Impactos Favorables Etapa Slgnificación

Disminución tem ral de desem leo CONSTRUCCION ACTA

Incremento tem orai del in reso familiar PRE CONSTRUCCION MODERADA

Incremento tem ral del in reso familiar CONSTRUCCION MODERADA

Incremento tem ral del in reso familiar OPERACIÓN MODEADA

MØ ora de la calidad de vida OPERACIÓN MOERADA

Disminución de la contaminación atmosfØrica OPERACIÓN MODERADA

ImpactosAdversos Etapa Significación

Ex tativas de em leo sobredimensionadas PRE CONSTRUCCION I ALTA

Mi ración tem oral de individuos de fauna CONSTRUCCION MDERADA

PØrdida de cobertura v etai CONSTRUCCION MDERADA

Incremento de erosión OPERACIbN I MODERADA

D radación de la calidad de aire CONSTRUCCION ROCA

Contaminación de suelo CONSTRUCCtON ROCA

Ries o de caza esca furliva CNSTRUCCION I POCA

Afectación del aisas nalural CONSTRUCCION POCA

Ries o de lesiones daæos a la salud de traba adores CONSTRUCCION PQCA

Contaminación de suelo OPERACIÓN I POCA
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Impactos Favorables Etapa Significación

Mi ración tem oral de individuos de auna OPERAC16N POCA

Ries o de afectación a la avifauna OPERACIbN pGA

PØrdida de cobertura ve etal OPERAC16N POCA

Afectación del aisa e natural OPERACIÓN POCA

Ries o de lesiones daæos a la salud de trabaadores OPERACIÓN POCA

Incremento de erosión CONSTRUCCION PtCA

Incendios accidentales OPERACIÓN POCP
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Cuadro 58 Matriz de probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales Central de Generación

s9 ProeebtNddae ocurrencia
Favorable o Ocurrencia lndefectlble

Adveisa Alta Prababilidad Moderada Probaóílidad HaJa Probabflklad Muy BaJa ProbabiHdad

V

51GNIFICACIÓN MUY

ALTA

N

ALTA SIGNIFICACION

Incremento temporal del ingreso íamiliar d Pativas de empl2o
sobredimensionadas Riesgo de lesones y daæos a

Incendios acadentales iIII jpr
pr la salud de trabajadares i 1MODERADA Incremento en los niveles de ruidos dopj pdacinde la calidad dcon op

0p
SIGNIFICACION AfeCtacion del paisaje natural Sd cpnJ de aire 1dapJ

t
I

˝lifc f71Grl F

navlduos ia una ri 1
Riesgo de caza y pesca furtva

Degradaaon de la
iconII Perdida de cobertura vegetal dcon calidad de aire d Riesgo de lesiones y daæos a

Contaminación de suelo iPOCO SIGNIFICATIVO con la salud de trabajadores
doP

COn oPl

Riesgo de conFlictos Øfiica

culturales i wn o

I

MUY POCO

SIGNIFICATNO

Impacto favorable impacto adverso fd impacodirecto iimpacto indirecto prpreconsirucción conl efapa de construcción op eiapa de operarión

Prioridad de Atención r Im actos Æ
F

Alta Prioridad de Atención Ó
flediana Prioridad de Alención

8a a Priondad de Atención m

z

r
v

D iJ
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Cuadro 59 Matriz de probabilidad tle ocurrencia de impactos ambientales Línea de Distribución

SigniRcacibn p
Favorable o Ocurrencia

Adversa Alta Probabflidad Moderada Probabflidad Baja Probabilidad Muy Beja Probabllidad

V

SIGNIFICACIÓN MUY

ALTA

IV Dismrnucion temporal de desempleo jilccn1
Ptivas de empleo

ALTA SIGNIFICACIÓN sohredimensionadas i
pr

Incremento temporal del ingreso íamiliar d pr con
psminución de laIII op

MODERADA Mejora de la calidad de vidatdop
contaminación atmoslØrica

SIGNIFICACIÓN Perdida de coberlura vegetaldconJ
dop I

Contaminación de suelo

MigraciÆn temporal de icon op
Degradación de ta calidad de aire dcon individuas de fauna Riesgo de lesiones y daæos

Afectación del paisaje natural dope dcon ope a la salud de trabajadores
PØrdida de cobertura v etal Riesgo de afectación a la

POCO SIGNIFICATIVO e9 dope avifauna iope
ncremento de erosión dcon ope
ican op Incendios acÆdenhales

iope
Riesgo de caza y pesca
furtiva l Icon

I

MUY POCO

SIGNIFICATIVO

lImpacto favorable f1 impacto advesod impacto directo i impacto indirecto pr preconstrucción conl etapa de construcción op elapa de operación
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531 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS DEL PROYECTO

En base a la identificación y evaluación de impactos ambientales desarrollados en los ítems
precedentes se realiza una descripción tletallatla de los mismos de acuerdo a las etapas del

Proyecto y al componente ambiental afectado

En ese sentido a fin de establecer una adecuada descripción de los impactos ambientales se ha
considerado realizar dicha descripción clasificÆndolos en impactos comunes e impactos específicos
por componente del proyecto Central de generación y Línea de distribución

Descripción de Impactos Comunes se considera la descripción de aquellos impactos que se

generarían tanto por las actividades del componente del proyecto Central de Generación y del

componente Línea de Distribución
Descripción de Impactos Específicos se considera la descripción de aquellos impactos que son

atribuibles específicamente al componente Central de Generación o al componente Línea de
Distribución

Cabe precisar que de acuerdo a las avaluaciones de los impactos ambientales realizadas se

identificó que en la etapa de PreConstrucción y etapa de Construcción todos los impactos
ambientales se presentan comunes para los componentes del proyecto sin embargo en la etapa de

Operación y Mantenimiento dada la particularidad de las acciones programadas para los

componentes del proyecto se identifican impactos específicos e impactos comunes

5311 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS COMUNES

53111 EtapaPreconstrucción

SOCIAL CULTURAL Y SEGURIDAD

Impacto Adverso

Expectativas de empleo sobredimensionadas

La futura construcción e instalación del proyecto Central de generación y Línea de Distribución
generara en la población de la Comunidad JosØ Olaya expectativas para ser contratados como

personal de obra de las actividades del proyecto en mención Estas expectativas podrían estar
sobredimensionadas a los requerimientos específicos nœmero de trabajadores experiencia en

obras constructivas otros que demande el proyecto en caso no se efectivice una comunicación

oportuna respecto al alcance y dimensión del proyecto
Cabe mencionar que este posible impacto se definió como resultado del desarrollo del estudio

social a travØs de la aplicación de dinÆmicas de participación ciudadana entrevistas y talleres

participativos con los pobladores locales donde se comprobó sus expectativas sobre la oferta de

trabajo que podría generar el proyecto
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personal dedicado a esta actividad Este impacto serÆ temporal y se limitarÆ al Ærea de servidumbre
no mayor a 11 m de ancho Es importante mencionar que los trabajadores encargados del

desbroce utilizarÆn equipos de protección personal principalmente de protectores auditivos

Impactos favorables

Las actividades constructivas del proyecto Central de generación y Línea de distribución en

general no determinan efectos favorables a la calidad del aíre

SUELOS

Impactos adversos

Riesgo de contaminación de suelos

El riesgo de la contaminación de suelos estÆ determinado por los posibles derrames de elementos
contaminantes aceites grasas y combustibles principalmente de las maquinarias y vehículos
durante las actividades constructivas tanto en el Ærea que ocuparÆ la central como en los frentes de
obra durante el tendido tle la línea de distribución De igual manera el personal de obra podría
generar contaminación por consecuencia de disposición inadecuada de residuos domØsticos
basura y de materiales de construcción remanentes de maderas bolsas envases entre otros

Se prevØ que el riesgo es mínimo en razón a que la dimensión y característica del proyectó línea
de distribución y central de generación no requiere el empleo intensivo de maquinarias y vehículos
AdemÆs se harÆ uso de las instalaciones del campamento Shiviyacu en operación para realizar el

mantenimiento cambio de lubricantes aceites Ilenado de combustible así como para disponer los
residuos domØsticos

Impactos favorables

Las actividades constructivas del proyecto Central de generación y Línea de distribución en

general no determinan efectos favorables a la calidad del suelo

VEGETACIÓN

Impactos adversos

PØrdida de cobertura vegetal
Las características propias del Æmbito del proyecto zona de selva con presencia de cobertura

vegetal en toda su extensión condicionan la necesidad de realizar roce de cobertura arbustiva y la
tala de Ærboles para los fines del proyecto

Para la construcción de la Central de Generación esta actividad se limitarÆ a intervenir el Ærea de

obra en donde la cobertura vegetal esta definida por el desarrollo de vegetación arbustiva y de

algunas especies característicos de bosques de tipo secundario debitlo que su localización es

adyacente al camino vehicular que utilizan las unidades de Pluspetrol SA dentro del lote 1AB

En el caso de la línea de distribución necesariamente se efectuarÆ talas de cobertura vegetal tanto

para la trocha de acceso peatonal a los vØrtices tle la línea así como para la traza del ancho de la

faja de servidumbre definido 11 m AI respecto se precisa que la traza recorre paralela al camino
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existente cruzando algunas Æreas de bosques de características primarias en colinas bajas donde
existen especies forestales

Cuadro 510 Superficie se vegetación afectada por ei proyecto de central de generación
elØctrica y líneas de distribución

Central
Líneas de Distribución Superficie

Sectores Tendido 33 Kv Tendido 138 Kv Afectada
Unidad Superficie Unidad Su erficie Unidad Su erficie ha

Forestal 0 0 1 1790 0 0 1790
Shiviyacu 1 200 1 2676 0 0 2876
Carmen 0 0 1 1881 0 0 1881
Huayuri 0 0 1 2212 1 568 2780
Total 1 200 0 8559 0 568 9327

Im actos favorablesp

Las actividades constructivas del proyecto Central de generación y Línea de distribución en
I en r Ig e a no determinan efectos favorables a la cobertura ve etal9

FAUNA

Impactos adversos

Mi ración tem oral de individuos de fauna9 p

Las diversas acciones del ro ecto ue re uieren el uso de ma uinaria vehículo oda tala etcp Y q q q P Y
la propia presencia de estos elementos constructivos perturbarÆn a la fauna silvestre que se

encuentre o estØ desplazÆndose cerca a los frentes de obra y por ende implicarÆ su migración a

sectores inmediatos

La mayorpeturbación a la fauna silvestre estÆ definido por el uso de motosierras a consecuencia
de la actividad de I Ita a de a cobetura vegetal Ærboles principalmente dentro de la faja de
servidumbre establecido para la línea de distribución 11 m Se indica tambiØn que las especies de
avifauna por su mayor sensibilidad son los que presentarÆn mayor perturbación así como por que
estos sectores son lugares de anidamiento potencial

En lugar donde se construirÆ la central tØrmica se localiza dentro del Ærea industrial de producción
Shiviyacu considerÆndose como un Ærea intervenida donde la presencia de fauna silvestre es

escasa

Riesgo de caza y pesca furtiva

La caza ilegal difícilmente podría presentarse aunque no por ello se deba descartar De ocurrir se

presentarÆ de manera localizada es por ello que no se define una posible Ærea específica Este
impacto tiene una probabilidad de ocurrencia remota por cuanto Pluspetrol establece la prohibición a

sus trabajadores de efectuar acciones de caza furtiva dentro del lote

Sin embargo no se descarta que esta acción pueda ser acometida por pobladores de la comunidad
JosØ Olaya no contratados para las actividades constructivas del proyecto quienes pueden acceder

I or las trochas eatonales realizadas ara I instala inp p p a c o de las estructuras de soporte y el tendido
Qde la línea de distribución r
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Impactos favorables

Las actividades constructivas del proyecto Central de generación y Línea de distribución en

general no determinan efectos favorables a la fauna silvestre

PAISAJE

Impactos adversos

Afectación del paisaje natural

Toda actividad constructiva determina alteración de la condición paisajística de la zona intervenida
en detrimento de la armonía visual Para la situación específica del proyecto Central de generación
y Línea de distribución Østa se darÆ bÆsicamente por la presencia y el desplazamiento de las

maquinarias y equipos de obra así como de los trabajadores del proyecto y las activitlades de roce

y poda de la cobertura vegetal

La mayor afectación de la armonía visual conformado principalmente por boques de colinas bajas
se centra en las acciones de tala para el despeje en el Æmbito de la franja de servidumbre de la
línea de distribución Esta actividad se desarrollarÆ de manera progresiva de acuerdo a la

programación del proyecto
Impactos favorables

Las actividades constructivas del proyecto Central de generación y Línea de distribución en

general no determinan efectos favorables al paisaje natural

SOCIAL CULTURAL Y SEGURIDAD

Impactos adversos

Riesgo de lesiones y daæos a la salud de trabajadores
La manipulación y maniobras de maquinarias equipos herramientas y materiales metÆlicos para las
actividatles constructivas del proyecto la presencia de cobertura arbórea densa característica de

selva y del clima altas temperatura y humedad condicionan la posibilidad que se produzcan
percances yo lesiones de los trabajatlores accidentes de trabajo

Así tambiØn queda manifiesto el riesgo a la integridad y salutl de los trabajadores por la presencia
de animales silvestres ponzoæosos serpientes víboras araæas etc en las Æreas a intervenir los
cuales podrían acometer contra los trabajadores de la obra Otro aspecto de riesgo se refiere a

exposición de contraer enfermedades tropicales fiebre amarilla malaria dengue otros Los
trabajadores del proyecto mÆs vulnerables frente a estos riesgos son los forÆneos

Estos riesgos estarÆn latentes siempre que los trabajadores del proyecto no reciban charlas de
inducción sobre seguridad y riesgo laboral no dispongan o no utilicen la indumentaria de protección
y que los trabajadores forÆneos no cuenten con las vacunas preventivas
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Riesgo de Conflictos Etnico culturales

S Las actividades dentro del Lote 1AB se vienen realizando por mÆs de 25 aæos y las comunidades
nativas ya se han acostumbrado a las operaciones que realiza Pluspetrol Las actividades

constructivas tle la central tØrmica y del tendido de las líneas distribución serÆn temporales y no

causarÆn impactos de largo plazo sobre la estructura económica o social de la comunitlad nativa

JosØ Olaya

La política de Pluspetrol antes de iniciar cualquier trabajo es establecer un Plan de Relaciones
Comunitarias a fin de evitar que se susciten problemas con la población nativa del Ærea Es
conveniente que exista una buena relación entre la empresa y la comunidad nativa Pluspetrol en

cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana RM 5352004MEMDM visitarÆ la
comunidad nativa a fin de explicarles detenidamente el trabajo a realizarse y los posibles impactos
que generarÆ el proyecto

Asimismo la empresa contratista instruirÆ a sus trabajadores respecto a sus obligaciones relativas a

la defensa de la ecología del lugar y para que sean conscientes de los derechos de los habitantes
de las etnias y de sus obligaciones respecto a ellos

Impactos favorables

Incremento temporal del ingreso familiar

La contratación de mano de obra calificada profesionales y tØcnicos especialistas en

construcciones civiles e instalaciones electromecÆnicas y no calificada conformada por las

categorías no especializadas de la escala laboral guías trocheros peones y ayudantes de obra
para las obras del proyecto conllevarÆ que sus ingresos económicos se vean mejorados

Para las plazas laborales de categorías no especializadas Pluspetrol considerarÆ como primera
opción la contratación de los pobladores de la CCNN JosØ Olaya lo que permitirÆ incrementar

temporalmente la capacidad adquisitiva y la capacidad de gasto de los contratados en mejora de su

bienestar y calidad de vida

Disminución temporal del desempleo
La ejecución del proyecto en esta etapa demandarÆ la necesidad de contratar mano de obra local

CCNN JosØ Olaya generÆndose empleos temporales Se precisa que la actual situación de los

pobladores de JosØ Olaya una parte se encuentra en condición de desempleo dedicados a las
actividades de caza y agricultura de subsistencia priricipalmente de cultivos plÆtano yuca y maíz

Indudablemente la contratación de mano de obra local contribuirÆ directamente a la reducción

temporal del nivel de desempleo existente en la CCNN JosØ Olaya La contratación de personal
local no distinguirÆ gØnero sino estarÆ directamente relacionada a los requerimientos necesarios

para el desarrollo de las tareas asignadas

53113Etapa de Operación y Mantenimiento

Los impactos ambientales comunes a los componentes del proyecto que podrían presentarse
durante la etapa de Operación y Mantenimiento son los siguientes
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SUELOS

Impactos Adversos

Riesgo de contaminación de suelos

Dentro del Ærea de la instalación de la Central de generación la posible contaminación de los suelos
estÆ dado por situaciones extremas en que se protluzcan inadecuada disposición yo vertimiento de
elementos contaminantes baterías papeles materiales de embales latas aceite lubricante del

generador aceite lubricante del equipo generador fluido del sistema de enfriamiento cerrado
principalmente provenientes de las operaciones de mantenimiento periódico de los sistemas de la
central

Así tambiØn a lo largo del tendido de la línea de distribución se podría presentar esta situación
contaminante tlado que el mantenimiento del sistema requiere el uso y cambio de aceites y
solventes tanto en los transformadores de potencia y regulatlores de medida que ante una acción

inapropiada podrían ocurrir derrames

La ocurrencia de esta posible contaminación es poco probable que se presente por cuanto dentro
del sistema operativo y de mantenimiento de la central de generación y de la línea tle distribución
se tiene establecidos procedimientos tØcnicos del manejo y disposición de desechos considerando
las reglamentaciones existentes

Impactos Favorables

Las actividades operaciones y mantenimiento del proyecto Central de generación y Línea de

distribución en general no determinan efectos favorables al suelo

VEGETACION

Impactos Adversos

Riesgos de accidentales de incendios forestales

En razón que las instalaciones de la Planta de generación así como la línea de distribución se

desarrollan en Æreas con presencia de cobertura vegetal no se descarta que se puedan producir
posibles incendios forestales por accidentes y fallas en los equipos electromecÆnicos o por fallas
humanas

El crecimiento de especies arbóreas dentro del Ærea de la Faja de servidumbre podrÆ condicionar la

posibilidad que se produzcan incendios dado que pueden entrar en contacto con contluctores
líneas que presenten tleterioros por inadecuado mantenimiento de sus sistemas aisladores

La ocurrencia de este impacto se define como baja dado que todas las instalaciones equipos
electromecÆnicos y las líneas tlisponen de sistemas y garantías de seguridad al respecto Así
tambiØn permanentemente se supervisarÆ e identificarÆn los elementos que pueden constituir una

amenaza de propagar incendios razón por ello se considera establecer un Ærea de seguridad en el
perímetro de la Planta de generación así como mantener la faja de servidumbre despejada en

altura para la línea de distribución
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Impactos favorabies

Las actividades operaciones y mantenimiento del proyecto Central de generación y Línea de

distribución en general no determinan efectos favorables a la vegetación

PAISAJE

Impactos adversos

Afectación al paisaje natural

El escenario paisajístico serÆ alterado por la presencia de las instalaciones de la Central de

generación de las estructuras de soporte torretas y de los conductores líneas del sistema de
distribución elØctrica así como por las actividades de roce y tala de las especies de Ærboles en

crecimiento dentro de la Faja de servidumbre identificados como riesgoso

Esta alteración del paisaje serÆ observada bÆsicamente en los sectores donde el proyecto se cruce

con el camino vial existente así como en el sector donde la línea de distribución cruza cerca del

poblado JosØ Olaya

Este impacto visual no constituirÆ una significancia de extrema relevancia por cuanto el mayor
trayecto del trazo de la Línea de distribución se desarrolla por zonas de restringida visualización
poco perceptible AdemÆs la masa arbórea de gran tamaæo mayores a 15 m que se desarrolla

adyacente a la faja de servidumbre actuarÆ como efecto pantalla dado que la altura de la línea de
distribución no sobrepasarÆ los 15 m En el caso de la Central de Generación este se ubicarÆ en un

Ærea alterada con limitada cobertura vegetal
Impactos favorables

Las actividades operaciones y mantenimiento del proyecto Central de generación y Línea de

distribución en general no determinan efectos favorables sobre el paisaje
SOCIAL CULTURAL Y SEGURIDAD

Impactos adversos

Riesgos de lesiones y daæos a la salud de trabajadores
Las revisiones periódicas rutinarias los mantenimientos y los reemplazos de los equipos y piezas
tanto de las infraestructuras de soporte y conductores del sistema de distribución constituyen
acciones que pueden conducir situaciones fortuitas que derivarÆn en lesiones yo daæos a la salud
de los trabajadores encomendados a estas actividades

En la Central de generación la eventualidad de riesgo a la salud e integridad física de los

trabajadores serÆn por factores humanos por fallas yo desperfectos de los sistemas y equipos
Ejem Un riesgo de lesiones auditivas es el hecho que los trabajadores no hagan uso de sus

implementos de protección orejeras antirruido durante su permanencia en el cuarto de control

Respecto a la línea de distribución este riesgo lo constituye las posibles caídas accidentales y la
mala manipulación de los conductores líneas elØctricos por parte de los trabajadores durÆnte las
acciones de mantenimiento rutinario y arreglo de averías Así tambiØn en razón que las actividades
de mantenimiento y reparación se realizan en campo abierto es posible que animales e insectos

ponzoæosos ataquen a los trabajadores
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Impactos favorables

Incremento del Ingreso económico familiar

Para la operación inspección y mantenimiento de la Planta de generación y de la Línea de
distribución se requerirÆ de un contingente de personal tØcnico y profesional especializados en

estas labores elØctricas así tambiØn se requerirÆ de personal de seguridad vigilancia y personal
de mantenimiento limpieza

De igual manera se requerirÆ contar temporalmente con personal para efectuar labores de guía
labores de poda y roce de vegetación dentro del Ærea de la franja de servidumbre El personal a

contratar para estas actividades preferentemente serÆ de la CCNN JosØ Olaya Por lo cual recibirÆn
sus correspondientes pagos monetarios

5312 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS ESPECIFICOS COMPONENTE CENTRAL DE
GENERACIÓN ELÉCTRICA

53121 Etapa dePreConstrucción

De acuerdo al proceso metodológico de identificación y evaluación de impactos ambientales

aplicado al proyecto se define que las actividades del componente Central TØrmica no generarÆn
impactos ambientales específicos durante esta etapa

53122Etapa de Construcción

En esta etapa no se han definido posibles impactos ambientales específlcos relacionados con el
componente Central de Generación

53123Etapa de Operación y Mantenimiento

En esta etapa se ha identificado un impacto ambiental específico adverso atribuible de manera

particular al componente central de generación la cual se describe a continuación

CALIDAD DEL AIRE

Impacto adverso

Degradación de la calidad del aíre

Las emisiones de gases ypatículas al ambiente se generarÆn por la operación de la central tØrmica
condicionando un efecto acumulativo en el tiempo Para este efecto se realizó la modelación de la

dispersión Ver anexo 1 de la línea base física

En la modelación y simulación se consideró el efecto generado por la dispersión de la emisión de
contaminantes como óxidos de nitrógeno NOx y material paticulado PMo Considerando los
valores de concentración mÆxima obtenidos en JosØ Olaya el aporte de la actividad de los grupos
electrógenos de la Central TØrmica Guayabal en la calidad ambiental del aire de este centro

poblados resulta irrelevante para los contaminantes estudiados

El ruido producido por los grupos electrógenos serÆ de 115 dB a un metro de distancia de los
mismos Este ruido disminuiría conforme se aleje de la planta contribuyendo en su disminución la
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vegetación que lo rodea Es importante mencionar que la comunidad JosØ Olaya se ubica a mÆs de

10 kilómetros de tlistancia de la planta donde el efecto por el ruido sería nulo

5313 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS ESPECIFICOS COMPONENTE LINEA DE

DISTRIBUCIÓN

53131 Etapa dePreConstrucción

Las actividades del componente Central TØrmica en esta etapa no generarÆn impactos ambientales

específicos

53132Etapa de Construcción

En esta etapa no se han definido posibles impactos ambientales específicos relacionados con el

componente línea de distribución

53133Etapa de Operación y Mantenimiento

Los impactos ambientales específicos de esta etapa relacionados al Componente Línea de

Distribución se describen a continuación

CALIDAD DEL AIRE

Impacto favorable

Disminución de la contaminación atmosfØrica

El suministro de energía elØctrica a travØs de las líneas de distribución determinarÆ que los actuales

generadores instalados en cada una de las baterías de producción de Pluspetrol Forestal Carmen

y Huayurí dejen de operar para darle uso sólo en situaciones de emergencias y durante las

actividades de mantenimiento de las líneas

En ese sentido la distribución de energía cumple una función positiva al medio ambiente
específicamente respecto a la calidad del aíre debido a que en las baterías de producción no se

emitirÆ gases contaminantes por efecto de la no operación de sus generadores Este impacto
positivo tiene efecto similar con las emisiones sonoras

SUELO

Impacto Adverso

Incremento de erosión

Para el tendido de las líneas de distribución serÆ necesario habilitar una faja de servidumbre de

11 m de ancho para lo cual serÆ necesario la tala de cobertura vegetal Esta actividad dejarÆ el
suelo descubierto y expuesto a procesos erosivos En las zonas de pendientes los riesgos de
erosión por escorrentía serÆn mÆs intensos Este impacto se considera de magnitud moderada en

los primeros aæos de operación Ilegando a reducirse conforme el derecho de servidumbre se cubra

de vegetación arbustiva
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VEGETACIÓN

Impactos Adversos

PØrdida de cobertura vegetal
Dentro del Ærea de Faja de Servidumbre 11 m definido para la línea de distribución se realizarÆ en

forma periódica la tala y poda de Ærboles yo arbustos que se identifiquen como riesgosos por la
altura de crecimiento alcanzado para el conductor elØctrico línea

En esta etapa se afectarÆ un menor nœmero de especies arbóreas en comparación a lo realizado
en las actividades de la etapa constructiva apertura de faja de servidumbre
FAUNA

Impactos adversos

Migración temporal de individuos de fauna

Las acciones de mantenimiento de la línea de distribución presencia de trabajadores herramientas
de trabajo y generación de ruidos traerÆ como consecuencia que individuos de avifauna silvestre
en estos sectores se ahuyenten y migren a las Æreas colindantes Este impacto se presentarÆ
estrictamente durante el tiempo que demande realizar las acciones de mantenimiento e inspección
de las estructuras de soporte de los conductores líneas y por la poda de vegetación dentro del
Ærea de la faja de servidumbre

La presencia física de los cables de las líneas de distribución no representaría un peligro físico para
el vuelo de las aves debido a que el tendido estaría emplazado sobre una especie de corredor de
la franja de servidumbre que estaría rodeado de Ærboles Las aves que tienen vuelos altos por
encima del follaje de los Ærboles no se verían afectados Las aves que cruzarían volando la franja
de servidumbre de aproximadamente 11 metros de ancho se percatarían fÆcilmente de la presencia
de los cables puesto que estos estarían pintados de color negro

Por otro lado la presencia de los cables de alta tensión no causaría la muerte de las aves por

descarga elØctrica debido que los cables tendrÆn una cubierta exterior aislante de cloruro de

polivinilo PVC

El mayor riesgo de afectación a la fauna lo constituye las acciones de poda de especies de Ærboles
o arbustos identificados como riesgosos por la altura de crecimiento alcanzado dentro de la faja de

servidumbre lo que a su vez posiblemente podría afectar a algunos nidos de especies de aves

SOCIAL CULTURAL Y SEGURIDAD

Impactos adversos

Mejora de la calidad de vida

Este impacto estÆ referido a la distribución de energía elØctrica a la CCNN JosØ Olaya cuyos
pobladores dispondrÆn del servicio permanentemente 24 horas pues en la actualidad disponen
esporÆdicamente de este servicio y de manera restringida de 600 pm a 10 pm para lo cual

disponen de un pequeæo grupo generador de baja potencia con fallas en su funcionamiento
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situación que limita a la comunidad en una serie de aspectos acordes con el desarrollo de los

pueblos y comunidades

Esta energía elØctrica garantizada por Pluspetrol entre otros aspectos conllevarÆ a que los

pobladores tengan mejores condiciones de vida
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

61 INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental PMA constituye un instrumento bÆsico tle gestión ambiental a ser

implementado por Pluspetrol Contiene las medidas de orden preventivo correctivo y mitigante para
tratar los impactos ambientales generados por las actividades asociadas al proyecto de la Central
de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138 y 33 kV

Para establecer el contenitlo y demÆs aspectos del PMA se ha empleado como referencia los
criterios establecidos por el Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades ElØctricas DS
N 02994EM y la Guía para Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental del Sub Sector
ElØctrico aprobado por RDN03396EMDGAA

Para el desarrollo de los temas sociales se consideró la Guía de Relaciones Comunitarias del
Ministerio de Energía y Minas y el Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de
Actividades EnergØticas dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación de Estudios
Ambientales R M N5352004MENDM

Las medidas propuestas en el PMA son el resultado del proceso de identificación de los impactos
ambientales de las activitlades del proyecto los cuales se han presentado en el capítulo 50 El
anÆlisis ambiental ha permitido identificar aquellos impactos de ocurrencia indefectible de alta o

moderada significancia que serÆn atendibles bajo el principio de prevención de manera que los

componentes del ambiente no sean afectados

Pluspetrol cuenta con una política ambiental de seguridad y relaciones comunitarias que establece
el compromiso de la empresa para desarrollar sus actividades de manera que se minimicen los
impactos ambientales asociados a sus actividades prestando especial atención a la protección de
los trabajadores del entorno local y población en general En cumplimiento con esta política
Pluspetrol supervisarÆ el desarrollo y la aplicación del PMA y garantizarÆ que las consideraciones
ambientales tengan prioridad en las etapas de diseæo y ejecución del proyecto de la central tle

generación elØctrica y tendido de las líneas de distribución

62 OBJETIVOS

621 GENERAL

Prevenir mitigar yo corregir los impactos adversos que se han previsto sobre los componentes
físico biológico y social como consecuencia de la ejecución del proyecto en el Æmbito geogrÆfico de
su influencia a travØs de medidas tØcnico ambientales consideradas en las normas ambientales
vigentes en el país
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622 ESPEC˝FICOS

Determinar las medidas preventivas correctivas yo mitigantes para evitar o reducir la severidad
de los impactos ambientales durante el desarrollo de las actividades del proyecto

Establecer los monitoreos necesarios de los componentes ambientales y aplicar las medidas

preventivas correctivas o mitigantes para conservar la calidad ambiental en el Ærea de trabajo y
el Ærea de influencia

Lograr una cultura ambiental capacitación y sensibilización ambiental a fin de armonízar el
desarrollo de las actividades del proyecto con los componentes del ambiente y factores
sociales

63 NORMAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Las normas y especiflcaciones ambientales que se describen a continuación reœnen la
reglamentación ambiental vigente la política de seguridad salud ambiente y relaciones
comunitarias de Pluspetrol La participación en este proyecto requerirÆ que todo el personal
relacionado con el mismo conozca las disposiciones del PMA y asuma las responsabilidades que le

corresponden Este conocimiento serÆ impartido por el Departamento de ESCA de Pluspetrol

El personal deberÆ reconocer que la aplicación del PMA estarÆ ligada a diversos compromisos
ambientales que le obliguen a desempeæar sus tareas bajo el estÆndar estricto que el PMA
establece Asimismo tleberÆ entender que sus acciones serÆn fiscalizadas y que responderÆn a la
Jefatura de ESCA de Pluspetrol

Considerando que las actividades del proyecto requerirÆn de la contratación de mano de obra local
de las comunidades mÆs cercanas es necesario que cada empleado tenga conocimiento del Plan
de Relaciones Comunitarias comprendido en el PMA Los supervisores de campo de la empresa y
de los contratistas estarÆn encargados de asegurarse que todo su personal conozca y cumpla con

las estipulaciones del PMA y que estØ capacitado en las Æreas relacionadas a sus deberes

específicos

A su vez el seguimiento y cumplimiento de todos los procedimientos o acciones establecidos por
Pluspetrol que tengan como objetivo controlar y reducir los impactos ambientales del proyecto serÆ

responsabilidad de los Supervisores Ambientales de Campo Éstos deberÆn mantener un registro de
todas las meditlas incluyendo sus respectivos objetivos que deberÆn ser ejecutados durante el
desarrollo del proyecto

Para el desarrollo del PMA se consideró las recomendaciones establecidas en La Guía Ambiental
para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental para las Actividades ElØctricas del MEM
Este documento indica que el PMA debe contener los siguientes componentes

Plan de prevención y mitigación incluyendo las medidas para el control de los efectos

A ambientales de una manera eficiente y eficaz Dicho plan define la temporalidad el espacio y
las responsabilidades apropiadas para poner en prÆctica las referidas medidas
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Programa de monitoreo incluyendo parÆmetros y medidas de seguimiento ambiental para
establecer y verificar cambios en el medio ambiente es decir los efectos del proyecto sobre la
base ambiental y medidas indicativas para evaluar los efectos en aquellos cÆsos en que se

generen problemas específicos
Plan de relaciones comunitarias que define los lineamientos de interacción entre el proyecto y
las comunidades dentro su Ærea de influencia la contratación de personal local entre otros

Plan de contingencias compuesto por procedimientos de respuesta a emergencias accidentes o

posibles eventos no deseados

Plan de cierre yo abandono que describe las acciones que se realizarÆn durante la
tlesmovilización despuØs del abandono del proyecto Las tareas consideradas estÆn ligadas a la
restauración de los ambientes físicos y biológicos reemplazo de la cubierta del suelo remoción
de las estructuras de superficiesubsuelo y trabajos de revegetación

64 POLITICA AMBIENTAL DE PLUSPETROL

Pluspetrol durante el desarrollo de sus actividades mantiene una rigurosa política ambiental de
salud seguridad y de relaciones comunitarias como parte integral y prioritaria de sus actividades en

los lotes que opera El compromiso de Pluspetrol es el de desarrollar sus actividades de manera que
se minimicen los impactos ambientales negativos asociados a ellas prestando especial atención a

la protección de los trabajadores del entorno local y la población en general

Pluspetrol incluirÆ en todos los contratos de servicios para la ejecución del Proyecto la obligación y
compromiso del contratista de cumplir con lo establecido en el PMA

65 ORGANIZACIÓN DE LA GERENCIA ESCA

Pluspetrol cuenta con una Gerencia de ESCA Medio Ambiente Seguridad Industrial y Asuntos
Comunitarios que se encargarÆ de implementar vigilar y hacer cumplir a los contratistas y
subcontratistas los programas y planes propuestos durante la ejecución del proyecto de la central
de generación elØctrica y tendido de líneas de transmisión de 138 y 33Kv Este Departamento
cuenta con un Gerente ESCA Coordinadores y Supervisores de las Æreas de relaciones
comunitarias ambiente salud y de seguridad

La Figura 61 presenta el organigrama del Departamento de ESCA de Pluspetrol y los responsables
de cada Ærea
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Figura 61 Organigrama del Departamento de ESCA de Piuspetrol Norte SA

GERENCIA DE ESCA PLUSPETROL
NORTE SA

JEFE DE GESTIÓN JEFE DE SEGURIDAD JEFE DE MEDIO JEFE DE ASUNTOS
INDUSTRIAL AMBIENTE COMUNITARIOS

COORDINADOR COORDINADOR

SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE MEDIO SUPERVISOR DE ASUNTOS
PREVENCION DE AMBIENTE CAMPO COMUNITARIOS CAMPO
RIESGOS CAMPO

I 651 GERENCIA DEL DEPARTAMENTO ESCA

El Gerente ESCA informarÆ a la Gerencia General de Pluspetrol Norte SA acerca del cumplimiento
de los requerimientos ambientales establecidos por el PMA y la regulación ambiental vigente
PrepararÆ informes para la DGH y OSINERG sobre el cumplimiento de los compromisos
ambientales establecidos TambiØn adoptarÆ y canalizarÆ las acciones preventivas correctivas yo
mitigantes del PMA

Basado en sus funciones el Gerente del Departamento ESCA tiene las siguientes
responsabilidades

Im lementar los rocedimientos conp p tenidos en el PMA

Adecuar procedimientos de protección ambiental salud seguridad y relaciones comunitarias
específicos segœn las características que se obseNen durante el tlesarrollo de las actividades del

proyecto

Informar y coordinar en los temas de seguridad salud ambiente y relaciones comunitarias

Informar a las autoridades competentes acerca de cualquier incidente ambiental dentro del plazo de
la ley durante la ejecución del proyecto
Dis oner de los recursos lo ísticos materiales nece arios ara la im I ntación d Is eme e PMA en losp 9 Y p P

aspectos de salud seguridad ambiente y relaciones comunitarias Asimismo coordínar con los
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contratistas para que los referidos recursos se encuentren disponibles en campo para la correcta

ejecución de las respectivas medidas de mitigación y contingencia

652 SUPERVISOR AMBIENTAL

El supervisor ambiental tiene la función de implementar las políticas y compromisos adquiridos en el
PMA y mejorar continuamente el desempeæo ambiental durante la ejecución del proyecto El

supervisor coordinarÆ con los representantes de medio ambiente de las contratistas asegurarÆ y
documentarÆ el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Pluspetrol

Las responsabilidades del Supervisor Ambiental son

Supervisar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el PMA durante las etapas tle

construcción operación y mantenimiento del proyecto

Reportar al Gerente del Departamento ESCA cualquier incidencia ambiental que ocurra durante
el desarrollo del proyecto

Mantener la coordinación con los contratistas sobre los compromisos ambientales asumidos por
el proyecto

Implementar conjuntamente con la contratista charlas de inducción y capacitación periódica
para todo el personal involucrado en el proyecto Todo el personal estÆ obligado a recibir
charlas de inducción antes de asumir sus funciones

Coordinar la ejecución del programa de monitoreo ambiental de acuerdo a los compromisos
asumidos en el PMA

Reportar la ocurrencia de contingencias durante las operaciones así como las medidas
correctivas o mitigantes ejecutatlas

653 SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

El supervisor de seguridad tiene la función de implementar las olíticas de Plus etrol Norte SAP p
respecto a crear un ambiente seguro de trabajo para todo el personal del proyecto Para ello de
acuerdo a su experiencia identificarÆ los riesgos asociados a cada una de las actividades del

proyecto y coordinarÆ con los contratistas la implementación de un sistema de seguridad Asimismo
y conjuntamente con el Gerente de ESCA aprobarÆ el Plan de Seguridad que serÆ presentado por
las contratistas

Sus responsabilidades incluyen

Supervisar el cumplimiento que en materia de seguridad establezca el Departamento ESCA y la

legislación del Estado

Establecer los procedimientos bÆsicos para evitar la ocurrencia de accidentes yo contingencias
Desarrollar programas de seguridad para identificar los posibles riesgos y peligros durante la
construcción operación y mantenimiento del proyecto
Supervisar que los contratistas cumplan con crear condiciones de trabajo seguras
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Implementar medidas para prevenir accidentes y en caso de producirse un accidente investigar
la causa

Participar en la respuesta a emergencias siguiendo el Plan de Contingencias
Reportar incidentes y accidentes a la Gerencia ESCA

654 SUPERVISOR DE ASUNTOS COMUNITARIOS

El supervisor de relaciones comunitarias tiene la función de implementar las políticas y compromisos
adquiridos en el Plan de Relaciones Comunitarias PRC del PMA siguiendo los lineamientos que
en esta materia establezca Pluspetrol Es necesario seæalar que no existen comunidatles nativas ni
centros poblados dentro del Ærea de estudio del proyecto sin embargo la contratación de población
local requerirÆ de un Plan de Relaciones Comunitarias

Sus responsabilidades incluyen

Supervisar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el PRC durante la ejecución del

proyecto

Coordinar permanentemente con la empresa contratista la aplicación y seguimiento de la

política social y de relaciones comunitarias establecidas por Pluspetrol
Coordinar la contratación de mano de obra local

Participar en la capacitación de los trabajadores en temas de relaciones comunitarias

66 CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Para efectos de implementar los lineamientos de política ambiental de Pluspetrol en el PMA se ha
considerado los programas siguientes

Programa Preventivo Correctivo yo Mitigación
Programa de Manejo de Residuos

Programa de Capacitación Ambiental

Programa de Salud y Seguridad
Programa de Monitoreo Ambiental
Plan de Relaciones Comunitarias
Plan de Contingencias
Plan de Abandono

67 PROGRAMA PREVENTIVO CORRECTIVO YIO MITIGACIÓN PPCM

El Programa considera las medidas de prevención y protección del entorno que podría ser afectado

por las actividades del proyecto de generación elØctrica y del tendido de las líneas de distribución de
138 y 33 Kv Se definen las medidas a tomar para evitar daæos innecesarios derivados de la falta
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de cuidado o de una planificación deficiente de las operaciones a realizar durante la ejecución del

proyecto

Las medidas propuestas en este programa son coherentes con la política ambiental social y de

seguridad de Pluspetrol y deberÆn ser de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas
contratistas y subcontratistas que participen en el Proyecto La importancia de este programa
radica en que muchas de las medidas propuestas se implementarÆn durante el desarrollo de las
actividades del proyecto lo que permite un manejo adecuatlo de los aspectos ambientales y por lo

tanto minimiza la afectación al componente ambiental

671 OBJETIVO

El objetivo del PPCM es proporcionar medidas factibles de ser implementadas por el personal que
desarrollarÆ las actividades de construcción y operación del proyecto con la finalidad de prevenir
corregir yo mitigar los impactos ambientales significativos que podrían darse sobre el Ærea de su

influencia

672 ESTRATEGIA

Para el logro de los objetivos como elemento estratØgico se considera la participación activa de los

trabajadores del proyecto y la participación del Departamento de ESCA de Pluspetrol para la

supervisión de la implementación de las medidas contemplatlas en el presente programa
Asimismo se incluye el cumplimiento de todas las normas ambientales de seguridad y protección
procedentes de la autoritlad sectorial competente DGAAMEM

673 MEDIDAS DE PREVENCIÓN CORRECCIÓN YIO MITIGACIÓN AMBIENTAL
COMUNES ETAPA CONTRUCCIÓN

Se describen las medidas preventivas correctivas yo de mitigación ambiental comœn tanto para la
construcción de la central de generación elØctrica como para el tendido de las líneas de distribución
de 138 y 33 kV

Procedimientos Qenerales

Todas las gestiones respecto a la ejecución del proyecto por parte de las empresas contratistas

y subcontratistas serÆn coordinadas con el Departamento de ESCA de Pluspetrol
La contratación tlel personal para el proyecto se realizarÆ de acuerdo a la política de Pluspetrol
En el caso de las comunidades nativas el proceso contratación se realizarÆ con los pobladores
de las comunidades y sus organizaciones y el Departamento de Comunidades Nativas de

Pluspetrol
El personal involucrado en el proyecto tendrÆ conocimiento específico del Plan de Manejo
Ambiental así como tle su obligatorio cumplimiento Asimismo su aplicación serÆ corroborada

por la supervisión ambiental

Todo el personal cumplirÆ con los procedimientos que en materia de salud seguridad ambiente
y relaciones comunitarias que establezca el Departamento de ESCA tle Pluspetrol
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Todos los equipos maquinarias y medios de transporte serÆn revisados antes de su entrada en

operación los cuales deberÆn estar en perfecto estado de funcionamiento El supervisor de

seguridad tendrÆ la responsabilidad de verificar el estado de operación de los equipos
AI personal del proyecto se le prohíbe cualquier actividad de pesca caza recolección de frutos
semillas peces ornamentales plantas ornamentales medicinales y otras actividades similares

Todo el personal participante en el proyecto recibirÆ capacitación general y específica en temas
de seguridad salud ambiente y relaciones comunitarias Se contarÆ con el código de conducta

para trabajadores de Pluspetrol

Transporte de Materiales

Los materiales a transportarse para construcción de la central como para la fundación de las

torretas como son arena u otro serÆn cubiertos para evitar su dispersión La cobertura deberÆ
ser de un material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estar sujeta a las paredes

M exteriores del contenedor o platón
Los vehículos tendrÆn incorporados a su carrocería los contenedores o platones apropiados a

fin de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad en forma tal que se

evite el derrame y pØrtlida del material durante el transporte
AI realizar operaciones de carga el medio de transporte deberÆ estar completamente detenido y
puesto el freno de emergencia para evitar movimientos accidentales Cada vehículo deberÆ
mediante un letrero indicar su capacidad mÆxima la cual no deberÆ sobrepasarse
Los equipos pesados para la carga y descarga tendrÆn alarmas acœsticas y ópticas para
operaciones de reverso En las cabinas de operación de los vehículos y maquinarias no

deberÆn viajar ni permanecer personas diferentes al operador Se prohíbe la permanencia de

personal en la parte inferior de las cargas suspendidas

Seæalización desequridad vial

Durante el desplazamiento de vehículos para el tendido de las líneas de distribución deberÆ
observarse los dispositivos reglamentarios existentes como es la colocación de avisos y
seæales

SerÆ obligatoria la seæalización preventiva en los lugares críticos así como la seæalización
normativa en cuanto a velocidades permisibles en las vías de acceso dentro del Lote 1A6

En la selección y ubicación de las seæales se tendrÆ presente las condiciones mínimas que
debe cumplir toda seæal para ser eficiente y así contribuir a una óptima utilización de la vía

Seæalización vertical El diseæo de la seæalización vertical incluirÆ las seæales preventivas
reglamentarias e informativas y de control de trÆnsito a travØs de zonas de trabajo

En todos los casos se tratarÆ de lograr uniformidad en cuanto al tamaæo y diseæo del mensaje para
alcanzar de esta manera una eficiencia operativa evitando la colocación de seæales que en vez de

ayudar al conductor lo desorienten
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Seæales preventivas Las seæales preventivas serÆn diseæadas y ubicadas de acuerdo al
alineamiento de la vía en las zonas que presentan un peligro real o potencial que puede ser evitado

disminuyendo la velocidad del vehículo o tomando ciertas precauciones

Las seæales preventivas deberÆn tener una dimensión de 075 x 075 m con fondo de material
reflectorizante de alta intensidad de color amarillo Asimismo los símbolos letras y borde del marco

serÆn pintados con tinta xerogrÆfica color negro Los postes de fijación de estas seæales podrÆn ser

de concreto pintados en franjas de050 m con esmalte de color blanco y negro

La ubicación de estas seæales serÆ tlefinida principalmente en función de los conductores que no
estÆn familiarizados con la vía dÆndoles el tiempo necesario para percibir identificar y decidir

cualquier maniobra sin peligro

Seæales reqlamentarias La inclusión de seæales reglamentarias generarÆ un orden en la vía dando
a conocer al usuario de Østa la existencia de ciertas limitaciones y prohibiciones que regulan su

uso La ubicación de las seæales reglamentarias se harÆ segœn el tipo de mensaje

Seæales informativas LÆs seæales informativas sirven principalmente para guiar al conductor a

travØs de determinada ruta dirigiØndolo al lugar de su destino TambiØn tienen por objeto identificar

puntos notables puentes pontones quebratlas lugares de destino etc Las dimensiones varían

segœn el mensaje a transmitir y se ubicarÆn a no menos de 60 m ni a mÆs de 100 m de la
intersección

Las seæales informativas podrÆn ser rectangulares de dimensiones variables segœn la inscripción
que deban Ilevar El fondo de la seæal se harÆ en lÆmina reflectiva grado ingeniería color verde el

mensaje a transmitir y los bordes irÆn con material reflectante de alta intensidad color blanco

En general para la fijación de las seæales se podrÆ emplear pórticos con tubos metÆlicos d3 los
que serÆn pintados con pintura anticorrosiva y esmalte color gris metÆlico
Afectación de la calidad de aire

El polvo generado por el movimiento de tierra durante el nivelado del terreno donde se

construirÆ la central elØctrica serÆ minimizado de ser necesario humedeciendo la tierra

Los caminos para trÆnsito de vehículos y maquinarias para el tendido de las líneas de
distribución se mantendrÆn afirmados con el fin de evitar la generación de polvo
El material excetlente producto de excavaciones serÆ utilizado para la nivelación del terreno
durante su apilamiento temporal se mantendrÆ hœmedo y cubierto para evitar que el viento
acarree el material particulado

Los equipos a utilizar deben operar en adecuadas condiciones de carburación para evitar yo
tlisminuir las emanaciones de gases contaminantes a la atmósfera

Se realizarÆ el mantenimiento preventivo de los equipos y maquinarias utilizadas para la
construcción de acuerdo a las recomendaciones del fabricante El apropiado funcionamiento
dentro de los parÆmetros de diseæo reduce la cantidad de contaminantes emanados durante la
operación del equipo
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Todo vehículo destinado al transporte de material de relleno o de cualquier tipo deberÆ recubrir
totalmente sus tolvas a fin de disminuir la emisión de material particulado PM10 durante el

transporte

Evitar el derrame de concreto en todas sus modalidades y si ocurriese por activitlades de

transporte y colocación deberÆ ser recogido inmediatamente por el Contratista para lo cual

tleberÆ contar con el equipo necesario para esta labor

Contaminación de suelos

Derrames de combustible

El suelo en el Ærea de trabajo puede ser contaminado por derrames de combustibles durante el
traslado y manipulación de combustible la recarga de combustible de maquinaria y equipos entre
otros

La prevención de derrames de combustibles y lubricantes durante las labores de construcción se

I

basarÆ en el control adecuado de su almacenamiento y manipulación Pluspetrol y la empresa
contratista supervisarÆn los procedimientos de manejo y almacenamiento dentro de las Æreas de

trabajo y la correcta implementación de las medidas de prevención por parte de las empresas
contratistas a cargo de la provisión transporte almacenamiento y uso

Los lineamientos para el manejo de combustibles utilizados en las actividatles de construcción de la
central de generación como en el tendido de las líneas de distribución son las estipuladas en las

siguientes normas Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos DS 052
93EM DS03098EM Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos DS 026

94EM Reglamento para Comercialización y Seguridad en el transporte de hidrocarburos DS 053
93EM así como las normas y procedimientos establecidos por Pluspetrol que serÆ de pleno I
conocimiento y uso obligatorio de las empresas contratistas

Para evitar la contaminación de suelos se propone las siguientes medidas

El combustible para los equipos y maquinaria de construcción deberÆ ser transportatla desde el

depósito de combustibles localizado en las facilidades de producción de Shiviyacu El
almacenamiento deberÆ realizarse en contenedores adecuados con membranas de

impermeabilización y bermas de contención

Durante el transvase de combustibles serÆ de carÆcter obligatorio la utilización de embudos así
como mantener los envases de contenedores cerrados con sus respectivas tapas de modo que
se reduzca al mínimo los riesgos de contaminación por derrames

El personal encargado de la manipulación y recarga de combustible recibirÆ capacitación
específica sobre manejo de combustibles y contención de derrames

En el Ærea de recarga de combustible se contarÆ con kits de contención de derrames

En caso de derrame se recuperarÆ el combustible utilizando paæos absorbentes para
hidrocarburos los mismos que serÆn dispuestos en recipientes adecuados y sellados
almacenados en el Ærea de combustibles para su disposición final Los paæos absorbentes con

aceite serÆn incinerados
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El combustible derramado y el suelo contaminado deberÆn ser removidos en su totalidad y
almacenados en cilindros para su posterior transporte al campamento base de Shiviyacu para
su tratamiento y remediación

Lubricantes aceites v qrasas

Similares medidas deberÆn tomarse en cuenta durante el uso de lubricantes aceites y grasas

Se evitarÆ el derrame de aceites y grasas de la maquinaria empleada para lo cual se realizarÆn
revisiones periódicas a la maquinaria Se cuidarÆ que la maquinaria no se movilice fuera del
Ærea de trabajo especificada a fin de evitar daæos al entorno

Los residuos de aceites o grasas que serÆn utilizados para las labores de mantenimiento de

vehículos maquinaria o equipos deben ser almacenados en compartimientos especiales y en

caso de producirse algœn derrame Østos deben ser recogidos con equipos especiales
Cuando sea necesario lavar equipos con aceites o grasas se IlevarÆ a cabo sobre lozas o tinas

impermeables que permitan contener o recuperar el agua contaminada Estos efluentes se

colectarÆn en cilindros de 55 galones de tapa no desmontable y se almacenarÆn en lugares
elegidos para tal fin Los cilindros estarÆn marcados con etiquetas que indiquen lo siguiente
Agua con Aceites y Grasas El contenido de los cilindros marcados deberÆ ser tratado en la

planta topping de Shiviyacu en el sistema de separación de agua aceite a fin de recuperar los
hidrocarburos en suspensión

G
Residuos sólidos Co5

Los residuos sólidos generados serÆn manejados de acuerdo a lo establecido en el Programa QaS
pl

de Manejo de Residuos

Aquas neqras v qrises

Durante la construcción de la central y tendido de las líneas de distribución se emplearÆ
sanitarios portÆtiles proporcionados por una Ømpresa contratista con un sistema de tratamiento

químico para las aguas negras producidas La disposición final de estos efluentes estarÆ a

cargo de la contratista

El personal de obra se alojarÆ en las instalaciones del actual campamento base de Shiviyacu
Por lo tanto las aguas grises provenientes de cocina lavandería entre otros serÆn derivadas al
sistema de tratamiento de efluentes del mencionado campamento el cual cuenta con capacidad
suficiente para procesar este incremento de carga

Riesqo de accidentes lesiones v lo daæos a la salud de los trabaiadores

Las medidas encaminadas a salvaguardar la salud y seguridad del personal que laborarÆ en el

proyecto se presentan a continuación

La empresa contratista deberÆ cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional
seguridad industrial y prevención de accidentes emanatlas del Ministerio de Energía y Minas
así como la política de salud y seguridad del Departamento ESCA de Pluspetrol
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Todó el personal contratista y subcontratista deberÆ estar dotado de equipo de protección
personal EPP de acuerdo con los posibles riesgos correspondientes a sus respectivas Æreas
de trabajo uniforme casco guantes botas gafas protección auditiva etc El uso de este

equipo serÆ obligatorio
La empresa contratista impondrÆ a sus empleados subcontratistas proveedores y agentes
relacionatlos con la ejecución del proyecto el cumplimiento de todas las condiciones relativas a

salud ocupacional seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los
documentos del contrato y les exigirÆ su cumplimiento
El Contratista ademÆs de presentar un manual de procedimientos ambientales deberÆ informar
por escrito al Departamento de ESCA de Pluspetrol sobre cualquier accidente que ocurra en las
Æreas de trabajo ademÆs deberÆ Ilevar un registro de todos los casos de enfermedad y de los
daæos que se presenten

EstÆ prohibida la quema de residuos sólidos recipientes contenedores de material artificial o

sintØtico como plÆsticos papeles cartón entre otros que puedan causar afecciones
respiratorias

Antes del inicio del proyecto todos los trabajadores deberÆn aprobar una revisión mØdica en

relación con las enfermedades contagiosas antes de comenzar el proyecto
La vacunación contra enfermedades debe ser obligatoria para toda la mano de obra y los

trabajadores Son indispensables las vacunas contra la fiebre amarilla hepatitis B y tØtano Si
no se cuenta con estas vacunas no se podrÆ ingresar al Ærea de trabajo
EstarÆ prohibida la interacción de los trabajadores con la población de las comunidades locales
durante los trabajos de construcción de la central y tendido de las líneas de distribución

Es necesario capacitar y mantener al personal informado sobre asuntos sanitarios y de salud y
sobre los procedimientos de evacuación por emergencia
EstÆ rohibido al ersonal la salida tle los sitios de trabaosin la debida autorización de laP p 1
supervisión del Departamento de ESCA

Riesqo de accidentes de trÆnsito

El personal encargado de transporte de materiales y equipos deberÆ contar con capacitación en

manejo defensivo

Se colocarÆ seæales de trÆnsito en frente de obra a fin de identificar Æreas de circulación de
estacionamiento y de recarga de combustible

Se deberÆ respetar los límites de velocidad establecidos en el Lote 1AB en los frentes de obra
no mÆs de 30 kmhora y en las vías de acceso no mÆs de 50 kmhora
Todo el personal a bordo de un vehículo deberÆ utilizar cinturón de seguridad
Se respetarÆ la capacidad mÆxima de carga del vehículo establecida por el fabricante

Afectación del paisaie

Se propone las siguientes medidas con la finalidad de minimizar la afectación al paisaje natural

Las actividades de tala y desbroce para la construcción de la central tØrmica deberÆ limitarse al
Ærea propuesta para la planta No deberÆ excederse del Ærea establecitla
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Las actividades de desbroce durante la apertura deberÆ limitarse al derecho de vía para lo cual
deberÆ capacitarse al personal tle obra a cargo de la tala

La vegetación herbÆcea y arbustiva deberÆ mantenerse en lo posible si es que no interfiere en

los trabajos de fundación de las torretas y tendido de las líneas

674 MEDIDAS DE PREVENCIÓN CORRECCIÓN YIO MITIGACIÓN AMBIENTAL
COMUNES ETAPA OPERACIÓN

Contaminación de Suelos

Durante la etapa de operación y mantenimiento de las instalaciones se deberÆ contemplar las

siguientes medidas a fin de evitar la contaminación de suelos

La recar a de combustible ara ma uinaria de mantenimiento estarÆ a car o d9 p q g e personal
capacitado en la manipulación y recarga de combustible y contención de derrames

En el Ærea de recarga de combustible se contarÆ con kits de contención de derrames

i En caso de derrame se recu erarÆ el c mbu i Io st b e utilizando aæos absorbentes araP p p
hidrocarburos los mismos que serÆn dispuestos en recipientes adecuados y sellados
almacenados en el Ærea de combustibles para su disposición final Los paæos absorbentes con

aceite serÆn incinerados

El combustible derramado y el suelo contaminado deberÆn ser removidos en su totalidad y
almacenados en cilintlros para su posterior transporte al campamento base de Shiviyacu para
su tratamiento y remediación

Los residuos de aceites o grÆsas utilizados para las labores de mantenimiento de la maquinaria
y equipos de la central elØctrica deben seramacenados en compartimientos especiales y en

caso de producirse algœn derrame Østos deben ser recogidos

Aquas de Iluvia con aceites v qrasas

Para evitar la contaminación de suelos con aguas de Iluvia que acarreen aceites y grasas
provenientes de las maquinarias y equipos se seguirÆ las siguientes medidas

Se instalarÆ un sistema de drenaje y colección que dirija las aguas de Iluvia con aceites y
grasas hacia una tubería Esta tubería IlevarÆ estos efluentes al sistema central de separación
aguaaceite con que cuenta Pluspetrol en Shiviyacu
Se deberÆ construir una poza en concreto para la recolección de aguas aceitosas de la planta
Las aguas aceitosas serÆn conducidas por medio de una tubería de 2 a la poza de
sedimentación y separación existente dentro de las facilidades de producción La otra
alternativa es retirar mediante el vaccum trauck y Ilevarlo a la poza API de Shiviyacu para su

tratamiento
s

Ss
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Riesqo de accidentes lesiones vodaæos a la salud de los trabaiadores

La empresa contratista deberÆ cumplir con todas las disposiciones sobre salud ocupacional
seguridad industrial y prevención de accidentes emanadas del Ministerio de Energía y Minas
así como la política de salud y seguritlad del Departamento ESCA de Pluspetrol
Todo el personal contratista y subcontratista deberÆ estar dotado de equipo de protección
personal EPP de acuerdo con los posibles riesgos correspondientes a sus respectivas Æreas
de trabajo uniforme casco guantes botas gafas protección auditiva etc El uso de este

equipo debe ser obligatorio

La empresa contratista impondrÆ a sus empleados subcontratistas proveedores y agentes
relacionados con la ejecución del proyecto el cumplimiento de todas las condiciones relativas a

salud ocupacional seguridad industrial y prevención de accidentes establecidas en los
documentos del contrato y les exigirÆ su cumplimiento
El Contratista ademÆs de presentar un manual de procedimientos ambientales deberÆ informar
por escrito al Departamento de ESCA de Pluspetrol sobre cualquier accidente que ocurra en las
Æreas de trabajo ademÆs deberÆ Ilevar un registro de todos los casos de enfermedad y de los
daæos que se presenten

675 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DE I
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL

Considerando las características tlel proyecto sus componentes logísticos las condiciones del
medio y el nœmero de personal que formarÆ parte del mismo es necesario que cada empleado
tenga conocimiento de las medidas específicas que deberÆn cumplir Por su parte los supervisores
de campo tle Pluspetrol y los contratistas estarÆn encargatlos de asegurarse que todo su personal
conozca y cumpla con las estipulaciones del PMA y que estØ capacitado en las Æreas relacionadas a

sus tleberes específicos

El seguimiento y cumplimiento de todos los procedimientos o acciones que tengan como objetivo
controlar y reducir los impactos ambientales del proyecto serÆ responsabilidad de los Supervisores
Ambientales de Campo Éstos deberÆn mantener un registro de todas las medidas incluyendo sus

respectivos objetivos que deberÆn ser ejecutados durante el desarrollo del proyecto Estos registros
deberÆn estar disponibles para ser revisados por el Supervisor de Campo y el Jefe de ESCA de

Pluspetrol

Se establecen las medidas ambientales específicas considerando las dos principales actividades
que comprende el proyecto Estos son Construcción de la Central de Generación ElØctrica y el
Tendido de las Líneas de Distribución de 138 y 33 kV

6751 MEDIDAS AMBIENTALES ESPEC˝FICAS PARA LA CENTRAL DE GENERACIÓN
ELÉCTRICA

Las medidas ambientales específicas han sido definidas en función al impacto susceptible a ser

generado por las distintas actividades de construcción de la central Estos son
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Contaminación de Aire

La generación tle electricidad del proyecto Guayabal utilizarÆ dos grupos electrógenos que
trabajarÆn con combustible residual HFO como combustible principal y con Diesel 2 LFO como

combustible de respaldo que serÆ abastecido desde la planta topping La combustión de este
combustible producirÆ emisiones gaseosas de tipo NOx CO y SO2 s

Y oxnC osA fin de mantener el nivel de emisiones lo mÆs bajo posible se darÆ mantenimiento constante a los Z

generadores Pluspetrol realizarÆ mediciones mensuales de la calidad de aire con el propósito de
detectar incrementos en los niveles tle emisiones y tomar medidas correctivas Los resultados de r
estas mediciones serÆn incorporados a los informes ambientales trimestrales del Departamento vUESCA

3l23

Incremento de niveles sonoros

Los niveles de ruido en los límites de la obra no deberÆn exceder los 80 dBA durante el día y los 1

70 dBA durante la noche tal como es establecido en el Reglamento de EstÆndares Nacionales
tle Calidad Ambiental para Ruido DS0852003PCMpara Zona Industrial 5 U
Se IlevarÆ registro diario de inspección de equipos con la finalidad de mantener los niveles de
ruido dentro de los estÆndares Se utilizarÆ silenciadores en los equipos g S

Para I personal que labore en la planta se demarcarÆ claramente aquellas zonas de trabajo que
requieran de protección auditiva

6752MEDIDAS AMBIENTALES ESPEC˝FICAS PARA EL TENDIDO DE LAS L˝NEAS DE
DISTRIBUCIÓN DE 138 Y 33 KV

PØrdida de cobertura veqetal

Durante el tendido de las líneas de distribución se realizarÆ la tala de la vegetación en el Ærea

correspondiente a la franja de servidumbre Para el desbroce y limpieza se proponen las siguientes
medidas

Para el ancho de la franja tle servidumbre de las líneas distribución se deberÆ considerar la
altura de los Ærboles localizados en ambos lados de la franja y la proyección de caída de los
mismos Con esto se deberÆ prever que la caída del Ærbol no golpee las torretas de soporte o el
tendido de las líneas ver Figura 62
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Figura 62 Proyección de caídas de Ærboles
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Ei Ærea de trabajo serÆ demarcada a fin de que las tareas de desbroce no se extiendan hacia
Æreas que no deberían ser afectadas

Se instruirÆ a los motosierristas en el reconocimiento de los límites preestablecidos y las zonas

de trabajo
El material producto del desbroce serÆ picado y utilizado como abono en Æreas aledaæas que no

formen parte del Ærea de trabajo

Afectación a la fauna local

A fin de reducir la afectación a la fauna local se seguirÆ las siguientes medidas

Todo el personal estÆ prohibido de realizar actividades de caza pesca o captura de animales

Asimismo se prohíbe la domesticación animal la tenencia de mascotas o el manejo de pieles o

huevos de aves Esta prohibición se contempla en el Código tle Conducta de Pluspetrol
En caso tle encontrarse durante el desbroce del la franja de servidumbre las siguientes
especies armadillos Dasypodidae oso hormiguero Myrmecophagidae perezoso
Bradypoditlae entre otros deberÆn de ser asistidos en su reubicación dada la lentitud de su

movimientos En estos casos se recomienda la presencia de un especialista en fauna que
indique las medidas específicas que deben tomarse
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Se impartirÆ folletos informativos que contengan grÆficos y descripciones de las especies
potencialmente presentes que se encuentren protegidas por la legislación nacionai para su

itlentificación en campo y protección respectiva

En caso que el personal trabajador detectara una especie animal considerada en una categoría
de protección nacional se sugiere que se notifique al encargado de medio ambiente en campo
a fin de proceder a su correspondiente registro
Se capacitarÆ al personal para que distingan a las serpientes venenosas de las no venenosas

Se espera evitar la eliminación de especies de ofidios inofensivos para el hombre mediante el
reconocimiento oportuno de estos animales

EstarÆ prohibida la compra de carne de monte como medida para evitar la extracción
sistemÆtica de fauna silvestre local

Los vehículos y maquinarias deberÆn disponer de silenciadores a fin de minimizar la emisión de
ruidos que puedan espantar en demasía a la fauna local

El proyecto deberÆ promover conciencia sobre conservación de recursos naturales y manejo
sostenible del bosque en los trabajadores

Alteración del paisaie

Los trabajos de mantenimiento del derecho de servidumbre debe limitarse a la tala o poda de
solo de aquellos Ærboles cuyo crecimiento podría afectar al tendido de las líneas o a la
estabilidad de las torretas de soporte
Las especies vegetales de porte arbustivo cuyo crecimiento no afecte el tendido de la línea de
transmisión no deberÆn ser talados o desbrozados Por el contrario estas especies deberÆn ser

cuidados y fomentados en su desarrollo contribuyendo de esta forma la mitigación del impacto
sobre el paisaje

676 RESUMEN DE GU˝A B`SICA

El presente Resumen de Guía BÆsica considera lineamientos generales para el desarrollo de las
actividades propias del Proyecto la cual estÆ orientada a mitigar o atenuar los impactos que
pudieran originarse como consecuencia de la ejecución de los mismos Para tal efecto se

consideran acciones a tomarse en cuenta para la construcción y operación de la central de
generación elØctrica y del tendido de las líneas de producción Asimismo se asignan responsables
el tiempo y el lugar donde se ejecutarÆn dichas acciones

Explicación del contenido de los cuadros

Etapa Actividad Objetivo Acción Monitoreo Responsable
Actividad a Reducir el posible Medida preventivayo Actividad encargada de Responsable de

Etapa del desarrollarse que impacto derivado de correctiva propuesta verificar que se este Ejecutar la Medida
proyecto podría generar algœn la actividad cumpliendo con la acción

im acto
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Cuadro 61 Resumen de Guía BÆsica para la Central ElØctrica y Tendido de Línea de Distribución

Etapa Actividad Objetivo Acción Monitoreo Responsable

Apagar los vehículos y poner el freno de

emergencia para las tareas de carga y
descarga
Todo equipo deberÆ contar con alarmas

Prevención de accidentes
acœsticas ue indi ue retroceso Supervisar la carga y descarga de

vehiculares q q vehículos Pluspetroi
Sólo el operador del vehículo se encontrarÆ
autorizado para viajar en Øl se prohíbe el
traslado de personal adicional en los

Transporte com artimentos de car a

ó
Cobertura de tolvas de los vehículos que

CONSTRUCCIÓN Minimizar la generación de transportan material de construcción Supervisar la carga y descarga de
material particulado Vehículos habilitados con contenedores vehículos Pluspetrol

rn
acorde al tipo de carga Z

c

iG
J wc
n

Prevención de accidentes Colocar seæalización de seguridad en los Supervisar la colocación y R

Seæalización en los frentes de obra y frentes de obra planta y tendido de línea así
mantenimiento de seæales de

seguridad en frentes de obra y Pluspetroldurante el trÆnsito vial como en las vías consideradas de acceso vías

Demarcación clara de los límites de desbroce

Desbroce y limpieza
de la central tØrmica con estacas visibles

del terreno central Minimizar el desbrocetala
Instrucción a motosierristas en el Supervisar la colocación de

CONSTRUCCIÓN
tØrmica y tendido de y Ærea afectada

reconocimiento de los límites preestablecidos estacas y las actividades de tala y puspetrol I
líneas de distribución y las zonas de trabajo desbroce

IDemarcación clara de la franja de servidumbre

para el tendido de las líneas de distribución
C7
W
1
Ly`
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Etapa Actividad Objetivo Acción Monitoreo Responsable

Los operarios de las motosierras tractores y
motoniveladoras deberÆn respetar Inspeccionar el avance de los

1 estrictamente los límites del Ærea de la pianta y trabajos en la zona de los límites Plus etrolti de la franja de servidumbre las líneas de
establecidos

P
i

tendidoi

La vegetación de desbroce serÆ trozada y
trasladada a Æreas aledaæas fuera del Ærea
de trabajo Para el caso de las líneas de Observar que una cuadriila de
distribución los troncos trozados podrían limpieza se haga cargo de esta Pluspetrol Iquedarse en la franja de servidumbre y labor

fuera de las Æreas que ocuparÆn las
torretas

Demarcación del Ærea de trabajo

Minimizar la afectación al
nstrucción a motosierristas en Supervisar la demarcación del
reconocimiento de límites del Ærea de Ærea y la capacitación de los Pluspetrol ópaisaje natural
trabajo en el lugar de la planta y en la franja motosierristas

de servidumbre

m

En el Ærea que ocuparÆ la planta mantener r
hœmeda el Ærea de remoción de tierras C
Mantener afirmados los caminos de trÆnsito C
de vehículos y maquinaria

Q

Minimizar la generación de Supervisar el cumplimiento de yMantener hœmedo y cubierto ei material Pluspetrolmaterial particulado excedente
medidas R

Uso de procesos hœmedos en caso de

requerir molienda

Control de velocidad de vehículos

Nivelación del terreno
del lu ar donde se

Mantenimiento constante a los vehículos
CONSTRUCCIÓN g Minimizar las emisiones

maquinarias y equipos empleados durante Supervisar mantenimiento
PluspetrolconstruirÆ la central y gaseosas preventivo y correctivo

donde se localizarÆn las actividades de nivelación

Ci

B
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Etapa Actividad Objetivo Acción Monitoreo Responsable

las torretas

Minimizar el incremento de Inspección diaria del funcionamiento

niveles sonoros
equipos Registro de inspección diaria Pluspetrol
Uso de silenciadores

Minimizar la afectación a la
Todo el personai deberÆ utilizar EPP Supervisión cumplimiento del uso

capacidad auditiva del
durante las labores de construcción de EPP Pluspetrol

personal

Todo el personal deberÆ utilizar EPP
durante las labores de construcción

Prevenir los accidentes y Todo el personal recibirÆ capacitación en
Supervisión cumplimiento del uso

pluspetrollesiones ocupacionales medidas de salud ocupacional y seguridad
de EPP

industrial

Se prohíbe la caza y pesca de fauna ó
silvestre

Capacitación al personal en la importancia Supervisión dei cumplimiento de
del cuidado de la fauna silvestre las medidas Pluspetrol

Disminuir la afectación a la Registro e informe de pØrdida de individuos Z
fauna de fauna durante actividades del ro ecto M1

Uso de silenciadores en la maquinaria y Supervisión del cumplimiento de ó C
equipos las medidas Piuspetrol n r

í
m

Construcción de Inspección diaria del funcionamiento
bases de concreto

Minimizar el incremento de
equipos Registro de inspección diaria Pluspetrol

fundaciones zan as
niveles sonoros

y j Uso de silenciadores

Se prohíbe la caza y pesca de fauna

Construcción de
silvestre

CONSTRUCCIÓN bases de concreto
Disminuir la afectación a la Capacitación al personal en la importancia Supervisión del cumplimiento de

puspetrol
fundaciones y zanjas

fauna del cuidado de la fauna silvestre las medidas

Registro e informe de pØrdida de individuos

de fauna durante actividades del ro ecto

C
W
M
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Etapa Actividad Objetivo Acción Monitoreo Responsable

Todo el personal deberÆ utilizar EPP
durante las labores de construcciónMontaje de Prevenir los accidentes y Todo el ersonal recibirÆ ca acitación en

Supervisión cumpiimiento del uso
plus etrolestructuras metÆlicas lesiones ocupacionales p P de EPP P

de soporte de medidas de salud ocupacional y seguridad
equipos equipos industrial

electromecÆnicos y
tendido de líneas de Minimizar el incremento de nspección diaria del funcionamiento

distribución niveles sonoros
equipos Registro de inspección diaria Piuspetrol
Uso de silenciadores p

ó
Inducción y entrenamiento a todo el

personal respecto a la segregación de rn
desechos y la correcta disposición de cada Z
uno de ellos

Capacitar personal exciusivo para ó
Prevención de encargarse del manejo de desechos

Generación de Desechos peligrosos yo combustibles
residuos

contaminación de suelos
serÆn entregados a empresas autorizadas

Llevar registro de capacitación Pluspetrol Ipor residuos peligrosos Incinerar todos los desechos combustiblesa

no tóxicos

Los desechos orgÆnicos tambiØn serÆn 5 Sincinerados J
Los restos plÆsticos metales etc serÆn

J

y S
entregados a em resas autorizadas N JLas aguas negras serÆn tratadas en una

planta de desinfección biológica Red Fox
de Shiviyacu
El agua de las duchas cocina lavandería
etc se canalizarÆ a travØs de un sistema
de colección pasando por una trampa de

CONSTRUCCIÓN Generación de Prevenir la contaminación grasa y luego se dispondrÆ su evacuación Monitoreo de descarga de
puspetrolefluentes de cuerpos de agua dentro del sistema de tratamientos de efluentes

Shiviyacu
Los aceites y lubricantes usados podrÆn
ser utilizados como combustible de
incineración o ser enviados a empresas
autorizadas a trabajar con este tipo de
desechos

Cœ
I
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Etapa Actividad Objetivo Acción Monitoreo Responsable

Entrenar al personal encargado de la
instalación acerca de las medidas de

contingencia en caso de derrames y los

riegos de los combustibles para la salud

Las bombas y filtros estacionarios se

Traslado y Prevenir ylo mitigar la
colocarÆn sobre bandejas para recolectar

Registro de traslado de
fugas y deben tener un techo protectoralmacenamiento contaminación de suelos combustible Pluspetrol

de combustibles derrames de combustible
Los recipientes para almacenar gasolina se

Registro de revisión de equiposcolocarÆn sobre plataformas o tarimas de

madera en un almacØn estructura de

contención separado de otros

combustibles

Mantener un registro diario de la cantidad ó
de combustibles recibidos des achados

Recarga de
Prevenir yo mitigar la Revisión del equipo de recarga de

Registro de recarga de m

combustible
contaminación de suelos combustible para evitar goteos escapes o combustible Pluspetrol
derrames de combustible colapsos

v G

c
Uso de procesos hœmedos en caso de D

Reducir la generación de Supervisar el cumplimiento de Z
material particulado

requerir molienda
medidas Pluspetrol r

Controi de velocidad de vehículos

Todo el personal deberÆ utilizar EPP
Edificaciones para durante las labores de construcción

CONSTRUCCIÓN ma uinarias
Prevenir accidentes y Supervisión cumplimiento del uso

q y lesiones ocupacionales
Todo el personal recibirÆ capacitación en

de EPP Pluspetrol
administrativas medidas de salud ocupacional y seguridad

industrial

Mantenimiento constante a los vehículosMinimizar las emisiones
maquinarias y equipos empleados durante Supervisar mantenimiento

Pluspetrol
gaseosas las actividades de construcción preventivo y correctivo

O
C
F
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Etapa Actividad Objetivo Acción Monitoreo Responsable

La recarga de combustible de los

generadores serÆ realizada por personal Registro de recarga de

Suministro de Prevención y contención capacitado en manejo de combustibles y combustible

combustible de derrames
control de derrames Registro de derrames y acciones Pluspetrol
Se contarÆ con kits de contención de de contingencia
derrames en las Æreas de recarga de

combustible

Mantenimiento constante de los
Registro de mantenimiento

Minimización de emisiones generadores Informes mensuales del nivel de Pluspetrol
OPERACIÓN Y

gaseosas Mediciones mensuales de los niveles de emisiones gaseosas

MANTENIMIENTO Operación de los emisiones gaseosas

generadores Mantenimiento constante de los

Reducción de niveles generadores Registro de mantenimiento
Informes mensuales de los niveles Pluspetrol Tsonoros Uso de silenciadores
de ruido ó

Mediciones diarias de niveles de ruida o
Realizar la poda o tala de Ærboles con

Realizar el desbrocepoda potencial de daæar o provocar cortos m
Mantenimiento de Supervisar las actividades de poda znecesario e la vegetacibn circuitos en las líneas de tendido
la franja de o tala de la vegetación en la franja Pluspetrol

en la franja de Proteger la vegetación herbÆcea o 3
servidumbre de servidumbre cservidumbre arbustiva que no implique algœn riesgo a

las torretas líneas de distribución y i
R

3
CJ
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68 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Pluspetrol considera primordial la capacitación en aspectos ambientales del personal involucrado en

el proyecto así como de la comunidad nativa que se encuentra próxima JosØ Olaya con el fin de

cumplir con los estÆndares ambientales trazados La participación de todos los involucrados
permitirÆ asegurar el cuidado y la continuidad de los ecosistemas existentes en el Ærea de influencia
del proyecto

El personal del proyecto recibirÆ capacitación general sobre los procedimientos de salud protección
ambiental y seguridad industrial desarrollados por Pluspetrol para el Lote 1A6 Los trabajadores
serÆn capacitados específicamente en los procedimientos de las operaciones en las que participen
No se permitirÆ que los trabajadores sin capacitación específica realicen actividades peligrosas o de

riesgo ambiental

681 OBJETIVO

Impartir instrucción y capacitar al personal de obra y operaciones contratista y subcontratistas y
población aledaæa en aspectos concernientes a la salud medio ambiente y seguritlad con el fin de

prevenir yo evitar posibles daæos personales al medio ambiente y a la infraestructura durante el
desarrollo de las actividades diarias tlel proyecto

682 ACCIONES DE CAPACITACIÓN

Pluspetrol y la empresa contratista organizarÆn charlas de capacitación ambiental dirigidas a totlo el

personal Estas incidirÆn sobre la importancia de la protección de los recursos naturales y de los

compromisos ambientales adquiridos por Pluspetrol en el EIA

La población localizada dentro del Ærea de influencia del proyecto JosØ Olaya serÆ tambiØn

capacitada en aspectos ambientales Los temas a tratar serÆn conservación y protección de los
recursos naturales calidad de vida y salud La capacitación serÆ impartida por el departamento de
ESCA AI final de la capacitación todos los participantes firmarÆn una constancia de capacitación

AI archivo personal de cada empleado se aæadirÆn las constancias de capacitación en protección
ambiental salud seguridad y relaciones comunitarias entrega de Equipo de Protección Personal

EPP y otros cursos seguidos por el empleado Estos archivos se conservarÆn en el departamento
tle ESCA de Pluspetrol y de la Contratista

683 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EPP

Los equipos bÆsicos que se entregarÆn a todo el personal consistirÆn de botas punta de acero

casco lentes protector de oídos guantes mameluco y chaleco fosforescente

Dependiendo de las actividades que realicen se suministran ademÆs de
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Casco con protector facial y auditivo motosierristas
Protectores de piernas motosierristas macheteros
Botas de jebe punta de acero personal cerca a fuentes de agua o bajo Iluvia
Fajas estibadores personai de logística
Chalecos salvavidas personal que trabaje en cuerpos de agua
MÆscaras para soldador
Protector pectoral y guantes de cuero para soldador
Equipo antirradiación QAQC de soldaduras

684 ENTRENAMIENTO

El departamento de ESCA y de la contratista de manera coordinada planificarÆ organizarÆ y
conducirÆ talleres y charlas de entrenamiento al inicio y tlurante las activitlades del proyecto El

personal serÆ asistido por las gerencias y supervisores que enseæarÆn el funcionamiento y uso

correcto de equipos y maquinarias haciendo Ønfasis a los procedimientos riesgos y normas de

seguridad para cada actividad

Durante los trabajos los supervisores se encargarÆn del entrenamiento diario de su personal y
podrÆn ser asistidos por los supervisores de ESCA si lo requieren

685 CAPACITACIÓN DE SUPERVISORES

Antes del inicio de las actividades de campo se capacitarÆ a los supervisores y jefes de equipo de

campo En los campamentos el departamento de ESCA dictarÆ estas sesiones como un programa
interactivo que permitirÆ al personal de supervisión discutir problemas y temas actuales sobre la
base de la experiencia de otros proyectos similares

Capacitación Inicial

Se brindarÆ a cada trabajador visitante o poblador local una sesión de capacitación inicial antes de

empezar las actividades del proyecto El Programa de Capacitación tendrÆ un amplio alcance e

incluirÆ medios audiovisuales de video sesiones de discusión hojas informativas cartillas de
instrucción folletos de bolsillo sobre los lineamientos ambientales

La capacitación de los trabajadores serÆ dictada por la supervisión de ESCA y asistirÆn todos los

trabajadores sin excepción Cuando se realicen charlas a poblatlores locales se coordinarÆ con los

supervisores de relaciones comunitarias para determinar el lugar de la capacitación
Los trabajadores ademÆs tendrÆn una capacitación específica de acuerdo a las actividades en las
que participarÆn Cuando se realice un cambio en la asignación de labores se le brindarÆ la

capacitación adicional pertinente

Se recalcarÆ la importancia de la puesta en prÆctica de las medidas expuestas en las charlas Se
establecerÆ el compromiso del trabajador con la performance ambiental del proyecto para lo cua
este firmarÆ un acta de compromiso que estarÆ incluida en una hoja al final de cada cartilla de
instrucción entregada En dicha acta se mencionarÆ que el trabajador entiende las reglas y normas

que contiene y que en caso de no cumplimiento el trabajador serÆ sancionado de acuerdo a la
infracción cometida
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Se proveerÆ de manuales con las reglas esenciales de salud seguritlad y medio ambíente los
cuales servirÆn como fuente de temas de las charlas diarias que se impartirÆn en cada uno de los

grupos o frentes de trabajo

El departamento de ESCA IlevarÆ un registro de todos los cursos de capacitación brindados a cada

grupo o frente con los nombres de las personas que asistieron a los entrenamientos Los
empleados que tengan entrenamiento específico recibirÆn tambiØn un certificado de habilitación

para desempeæar sus actividades

Capacitación general

Los temas a tratar serÆn los siguientes

Políticas de Pluspetrol sobre los aspectos de salud medio ambiente y seguridad
Pluspetrol y el cuidado ambiental durante el proyecto
Conservación y protección de los recursos naturales
Salud y enfermedatles tropicales
Temas de relaciones comunitarias

Capacitación específica

EstarÆ dirigitla al personal de obra y de operaciones ConsistirÆ en una capacitación inicial sobre los

compromisos ambientales de Pluspetrol y aspectos de seguridad ocupacional tanto generales como

específicos relacionados con la función del trabajador Durante la capacitación ambiental se incidirÆ
sobre la responsabilidatl de los trabajadores en el cumplimiento de los compromisos ambientales

La capacitación de seguridad enfatizarÆ sobre los peligros potenciales de trabajar cerca de equipos
pesados y la operación apropiada de estos equipos Se establecerÆn cronogramas para simulacros
de seguridad incendios rescates contingencias ambientales derrames de aceites derrame de

combustibles limpieza de productos químicos Los simulacros tendrÆn como objetivo familiarizar a

los obreros y empleados con los procedimientos de contingencia

686 PROTECCIÓN AMBIENTAL

La capacitación en protección ambiental tendrÆ la finalidad de minimizar los impactos ambientales
durante la ejecución tlel proyecto e informar acerca de las medidas de prevención mitigación y
corrección estipuladas en el EIA

Los temas de la capacitación ambiental son

Política ambiental de la empresa y legislación ambiental

Responsabilidad del personal sobre la protección ambiental
Rol del Departamento de ESCA

Medidas de prevención mitigación y corrección de impactos ambientales

Procedimientos y disposición de desechos
Reforestación
Contaminación de aguas y suelos
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Protección de recursos biológicos
Manejo de residuos domØsticos e industriales en forma apropiada
Procedimientos de respuesta a emergencias ambientales
Restauración de Æreas alteradas
Relaciones comunitarias con comunitlad nativa

Durante todo el proyecto continuamente se proporcionarÆ información y capacitación en el

desempeæo ambiental La responsabilidad en este aspecto serÆ un compromiso de todos los

participantes del proyecto

69 PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD

Pluspetrol proveerÆ de guías y vigilarÆ el desarrollo e implementación de las medidas de seguridad
salud y medio ambiente del Departamento ESCA asegurando que los estÆndares hayan sido
establecidos para todas las operaciones del proyecto

691 OBJETIVOS

Propiciar un lugar de trabajo seguro y saludable así como tambiØn una administración

responsable del ambiente

Prevenir y eliminar actividatles o condiciones que puedan presentar un riesgo inaceptable a la
salud o seguridad del personal o al ambiente
Establecer actividades y responsabilidades a fin de prevenir accidentes ocupacionales

692 ALCANCE

Implica a todo trabajador ya sea contratista subcontratista o cualquier persona natural que visite las
instalaciones del proyecto los cuales se encuentran en la obligación de incluir los lineamientos
ESCA dentro de su actividad laboral

693 LINEAMIENTOS GENERALES DE SALUD Y SEGURIDAD

Pluspetrol minimizarÆ los riesgos a la salud de sus empleados y contratistas asegurando el

cumplimiento de los estÆndares apropiados de salud seguridad y medio ambiente que hayan sido

establecidos para las actividades tlel proyecto

A continuación se enumeran en síntesis los lineamientos generales de salud y seguridad

Vigilar por la salud de los trabajadores del proyecto realizando exÆmenes periódicos a fin de
evitar o de realizar un diagnóstico temprano de aquellas enfermedades que representen un

riesgo para el conjunto de los empleados y para las comunidades vecinas

Colaborar en caso de presentarse emergencias mØdicas en las comunidades transportando a

pacientes al hospital mÆs cercano y vigilando que reciba una atención adecuada
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694 POL˝TICA GENERAL DE SALUD E HIGIENE AMBIENTAL

Plus etrol sus contratistas verificarÆn ue todos los em leados ue formen arte del trabaoP Y q P Q P 1
estØn sanos y en buenas condiciones físicas y que no presenten problemas mØdicos
preexistentes que puedan implicar obligaciones para la compaæía La Contratista tomarÆ las
medidas necesarias para que los funcionarios mØdicos aprueben a cada uno de los empleados
del personal del Contratista sobre la base de un examen mØdico

El personal que maneje los alimentos y el personal de la cocina se someterÆn a un examen

mØdico completo antes de ingresar a su puesto de trabajo
Antes del inicio de las actividades de exploración todo personal que labore en las diversas
etapas del proyecto de exploración debe haber pasado por un examen mØdico y deberÆ contar
con las vacunas contra las siguientes enfermedades

Fiebre amarilla

Hepatitis B

TØtanos

El Contratista serÆ responsable de la atención mØdica de sus propios empleatlos y realizarÆ las

gestiones necesarias para que se sometan a exÆmenes mØdicos periódicos y reciban atención
mØdica y tratamiento o sean hospitalizados segœn amerite el caso Cuando sea pertinente
realizarÆ los trÆmites necesarios para proporcionar una adecuada cobertura de un seguro para
estas contingencias
Respecto a los procedimientos de salud estos serÆn desarrollados para satisfacer las
necesidades de emergencias de todo el personal del proyecto
El Contratista en coordinación con autoridades de salud locales establecerÆ un centro de
asistencia mØdica dentro de las instalaciones del proyecto
Para casos que se necesite la evacuación urgente del paciente se debe implementar el Plan de

Contingencias

610 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

6101 GENERALIDADES

El Programa de Manejo de Residuos serÆ aplicado para las etapas de construcción y operación de
la central de generación elØctrica así como del tendido de las líneas de distribución y se basarÆ en

el cumplimiento de la Ley General de Residuos Sólidos Ley 27314 y su Reglamento DS 057

2004PCM

Este programa describe los procedimientos para minimizar segregar almacenar transportar y
disponer los desechos generados durante las actividades del Proyecto Para ello se tomarÆ en

cuenta el tipo de residuo generado las características del Ærea y el potencial de reciclaje
tratamiento y disposición en las instalaciones Este Programa deberÆ ser complementado por el
contratista
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6102 OBJETIVO

El objetivo del pro rama es realizar un adecuado maneo estión de los residuos eneradosg J Y9 9
derivados de las actividades del Proyecto El manejo de los residuos se realizarÆ considerando el
marco legal ambiental las políticas y procedimientos de Pluspetrol respecto a prÆcticas de manejo
adecuadas y los mØtodos de disposición final para cada tipo tle desecho generatlo

Los medios para lograr estos objetivos en orden de importancia son

Normatividad para la clasificación y manipulación de desechos

Capacitación del personal
Reducción de la generación de desechos reutilización y reciclaje recuperación de desechos

Disposición responsable
Seguimiento y supervisión

6103 INVENTARIO DE RESIDUOS A GENERARSE

De acuerdo a las actividades a desarrollar y segœn el tipo de obra emplazamiento compuestos
mecÆnicos y elØctricos se elaboró un listado de los posibles residuos a generase durante las
actividades del Proyecto Los Cuadros 62 y 63 presentan los tipos de residuos identificados

I

Ii
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Cuadro 6 I II2 nventano de Residuos Etapa tle construccion

Residuo Descripción I
Cemento mezclado usado para construcción de cimientos bases oCemento no utilizado I
fundaciones en las obras de edificaciones

Materiales de construcción
Acero estructural tubos vÆlvulas partes de vÆlvulas cables varillas de

soldadura etc

Envases de vidrio Envases de bebidas recipientes

Envases de metal Envases de comida grasa pinturas aceites tambores etc

Envases y material de plÆstico Tapones de tubería envases de comida botellas PET Tereftalato de

Polietileno y utensilios plÆsticos

Envases Industriales de PlÆstico
Toldos tubos de PVC baldes de grasa químicos tambores geomembranas
etc

Elementos de Filtros
Materiales con contenidos de aceite medias Ilenas de polvo partes de
cartuchos

Filtros de aceite e hidrÆulicos
Filtros provenientes de equipos de construcción maquinarias bombas u otros

equipos mecÆnicos

Grasa no utilizada Grasa sin utilizar para mantenimiento de equipos
Aceite usado Aceite de motores

Restos de Ærboles Troncos ramas hojas producto de la tala de la franja de servidumbre

Baterías usadas Baterías de vehículos y generadores
Materiales orgÆnicos Restos de alimentos

Papel usado Material de oficina envolturas de comida revistas periódicos etc

Residuos químicos Restos de Æcido sulfœrico HzSOa de las baterías

Suelo contaminado con
Derrames de hidrocarburos durante la construcciónhidrocarburos

Fuente Walsh Perœ SA

Cuadro 63 Inventario de Residuos Etapa de Operación

Residuo Fuente

Materiales de mantenimiento Tubos vÆlvulas sellantes partes de vÆlvulas cables vidrio

Repuestos elØctricos y mecÆnicos Mantenimiento de equipos electromecÆnicos

Envases industriales Baldes de grasa químicos tambores etc

Elementos de filtros Elementos saturados en aceite partes de cartuchos

Materiales de oficina Papeles y cartones

Maleza Residuos de tala o poda de la franja de servidumbre y de mantenimiento de
Æreas verdes en la planta

Trapos con hidrocarburos Mantenimiento de equipos

LÆmpara fluorescente Oficinas salas de control edificios de control

Aceite usado Aceite de motores de generadores y turbinas

Fuente Walsh Perœ SA
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6104 ESTRATEGIA GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Durante los trabajos de construcción o eración del ro ecto se a licarÆn estrate ias de manY p P Y P 9 eJoY
gestión de residuos orientados a la minimización reutilización y reciclaje de los residuos generados

Los residuos de interØs de la Central son los filtros de aceite y otros materiales contaminados con

hidrocarburos Los filtros de aceite usado son potencialmente contaminantes si no se disponen de
una manera adecuada En general los aceites solventes y grasas se reciclarÆn a travØs del sistema
de recuperación de petróleo e inyectados al sistema de producción de la Batería de Shiviyacu

6105 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

Es política de Pluspetrol reducir y minimizar los residuos durante toda la etapa del proyecto Estos
residuos pueden ser clasificados en las siguientes categorías

Residuos No peligrosos No Reaprovechables
Residuos No peligrosos Reaprovechables
Residuos Peligrosos No Reaprovechables
Residuos Peligrosos Reaprovechables
Residuos Sanitarios

Residuos No Peliqrosos No Reaprovechables a f
Comprende los residuos orgÆnicos su tratamiento consiste en la incineración pu
Residuos No Peliqrosos Reaprovechables
Los desechos no biodegradables chatarra plÆsticos vidrios cables latas papel serÆn
recolectados en envases rotulados reutilizados o reciclados que serÆn recolectados y entregados
a una EPSRS para su apropiado reciclaje

Residuos Peliqrosos No Reaprovechables

Incluyen desechos como pilas y baterías Estos residuos son considerados peligrosos para la salud
debido a los componentes que presenta plomo Æcidos etc Estos residuos peligrosos serÆn
Ilevados hacía el almacØn de residuos peligrosos en Shiviyacu para su posterior entrega a EPSRS
y su disposición fuera del lote

Residuos Peliqrosos Reaprovechables
Desechos de combustibfes aceites solventes y grasas se reciclarÆn a travØs del sistema de
recuperación de petróleo e inyectados al sistema de producción de la Batería de Shiviyacu

Estos residuos deben ser almacenados en recipientes identificados con el nombre de residuo y de
acuerdo con el código de colores de acuerdo el procedimiento de manejo de residuos Se debe
aislar los recipientes con residuo del suelo usando plÆsticos u otro tipo de impermeabilizante
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Residuos Sanitarios

Comprenden las aguas grises y negras generadas durante el proyecto las cuales serÆn procesadas
en el sistema de tratamiento del campamento de Shiviyacu

61051 MEDIDAS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Para la recolección y transporte se deben considerar las siguientes medidas

Los residuos peligrosos serÆn confinados en recipientes rotulatlos y tlispuestos adecuadamente
en el medio de transporte Se evitarÆ la mezcla de este tipo de residuo con otros tle carÆcter
combustible o inflamable

Durante el transporte se utilizarÆn vías seguras y se evitarÆ la pØrdida o dispersión de los
residuos recolectados

Se deberÆ asegurar que los vehículos usados para el transporte de residuos cuenten con un

apropiado mantenimiento

El transporte de los residuos no debe de exceder la capacidad mÆxima de carga del volumen
del vehículo

Los vehículos de transporte estÆn prohibidos de Ilevar pasajeros en la parte superior de la carga
yo remolque
Verificar que el acondicionamiento que contiene los Residuos Peligrosos concuerde con el tipo
características y volœmenes declarados en el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólidos

Peligrosos

61052 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La capacitación del personal en las prÆcticas de manejo y clasificación de desechos es esencial
para ef cumplimiento de los objetivos La frecuencia de la capacitación dependerÆ de las
actividades específicas a ser ejecutadas por el personal

La capacitación general debe incluir los siguientes aspectos bÆsicos

Importancia tlel manejo adecuado de residuos

Procedimientos de manejo de residuos

Clasificación y segregación de resitluos

Reutilización Reciclaje
Normas de Seguridad

Todo el personal de la empresa contratista así como personal de Pluspetrol recibirÆ información
bÆsica sobre el manejo de residuos enfatizando la importancia del tratamiento y la clasificación de
los mismos

El supervisor ambiental serÆ responsable de difundir las instrucciones específicas al personal
encargado de la manipulación de residuos durante la construcción y operación de la centraL

II
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La capacitación especial estÆ dirigida al personal encargado del manejo de residuos en el frente de
obras Este personal deberÆ recibir capacitación específica para el desempeæo de sus funciones
enfatizando el manejo seguro y cuidadoso de los residuos Se tendrÆn en cuenta los siguientes
tópicos

Conocimiento de actividades y generación de residuos

Clasificación y segregación de residuos

Procedimientos para recolección almacenamiento y etiquetado de los residuos

Control inventario y registro de residuos redacción de guías de remisión

Manejo de residuos peligrosos

611 PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

6111 GENERALIDADES

El Programa de Monitoreo Ambiental constituye un documento tØcnico que establece las medidas
de seguimiento de las variables ambientales durante las activitlades tle construcción y operación de
la central elØctrica y del tendido de las líneas de distribución que ejecutarÆ Pluspetroli
Asimismo permitirÆ la verificación del cumplimiento de las medidas de prevención corrección y
mitigación propuestas en el PMA y emitirÆ periódicamente información a las autoridades y entidatles

pertinentes acerca de los principales logros alcanzados en el cumplimiento de las medidas

ambientales o en su defecto de las dificultades encontradas para analizar y evaluar las medidas
correctivas correspondientes

Pluspetrol a travØs de su Departamento de ESCA y la empresa Contratista implementarÆ
supervisiones constantes de las actividades a realizarse durante la vida œtil del proyecto

El Programa de Monitoreo Ambiental deberÆ documentar el cumplimiento de las medidas

preventivas correctivas y mitigantes contenidas en el EIA a fin de lograr la conservación y
protección del ambiente durante el desarrollo del proyecto bajo condiciones seguras

6112 OBJETIVOS

El Programa de Monitoreo Ambiental tiene por objeto controlar y garantizar el cümplimiento de las
medidas de prevención corrección yo mitigación así como efectuar el seguimiento de parÆmetros
indicadores vinculados a las actividades de construcción y operación del proyecto Para ello se

tomarÆn en consideración los estÆndares nacionales e internacionales como los ECAAireDS074
2001PCM ECARuidoDS0852003PCM entre otros

Pluspetrol deberÆ generar informes mensuales de monitoreo ambiental así como enviar informes
trimestrales a la DGHMEM
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Complementariamente se establecen los siguientes objetivos

Verificar que las medidas de mitigación propuestas sean cumplidas así como evaluar la

eficiencia de dichas medidas

Cumplir la legislación ambiental del subsector hidrocarburos del MEM que obliga a los titulares
de proyectos a poner en marcha y mantener Programas de Monitoreo Ambiental

Establecer claramente los aspectos sobre los cuales se aplicarÆ el presente Programa de
Monitoreo Ambiental los parÆmetros de acuerdo a los cuales se medirÆn dichos aspectos el

personal a cargo de aplicar el programa y sus funciones los puntos y frecuencias de muestreo y
monitoreo

Llevar registro de todas las actividades del Programa de Monitoreo Ambiental

6113 LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

El Programa de Monitoreo Ambiental se implementarÆ desde el inicio de las actividades las cuales

comprenden la demarcación taladesbroce y limpieza del terreno la movilización de equipos y
personal entre otras y continuarÆ durante todo el desarrollo del proyecto siguiendo un cronograma
establecido con este propósito hasta el tØrmino de la vida œtil del proyecto

Este Programa de Monitoreo establecerÆ el nivel de cumplimiento de Pluspetrol y sus contratistas
de los lineamientos establecidos en el Plan de Prevención Corrección y Mitigación Ambiental

6114 FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL

El seguimiento y control ambiental estarÆ a cargo del Supervisor Ambiental de Pluspetrol que
verificarÆ la correcta implementación de las medidas propuestas en el PMA El Supervisor
Ambiental deberÆ conformar un equipo de monitoreo durante el desarrollo de las actividades de
construcción y operación del proyecto Este equipo serÆ responsable de vigilar el cumplimiento del
PMA y las políticas ambientales de Pluspetrol El equipo de monitoreo deberÆ

Desarrollar un plan de trabajo para la implementación del presente Programa de Monitoreo
Ambiental El Plan de Trabajo deberÆ establecer la identificación del personal y sus

responsabilidades la logística de campo los cronogramas de trabajo los requisitos de

monitoreos los formularios de reporte de monitoreo y la comunicación e información interna y
externa al Proyecto
Supervisar el cumplimiento de las especificaciones ambientales establecidas en el Plan de

Manejo Ambiental específicamente en el Programa de Prevención y Mitigación Ambiental

Normas y procedimientos Guía BÆsica

Impartir instrucción ambiental de intlucción yo reinducción a todo el personal de la empresa y
sus contratistas asignados a las diferentes etapas de la central

Mantener una presencia continua en el Ærea de Shiviyacu durante la construcción y operación
de la central

Realizar el muestreo de los componentes ambientales afectados
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Control y registro de la generación y manejo de residuos sólidos y líquidos Aplicación de
medidas y acciones correctivas en casos de sucesos imprevistos
El Supervisor Ambiental podrÆ detener cualquier actividad en la que se detecte amenazas a la
salud o al medio ambiente en forma grave e inminente LlevarÆ un registro escrito de sus

actividades diarias y documentarÆn fotogrÆflcamente las acciones mÆs relevantes

Complementariamente Pluspetrol a travØs de su Departamento ESCA se encargarÆ de supervisar
el nivel de cumplimiento de sus contratistas y evaluar la eficiencia de las medidas propuestas en el
PMA

6115 PROGRAMA DE MONITOREO DURANTE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

El programa de monitoreo comprenderÆ inspecciones a las actividades de construcción registro de

datos y seguimiento en aquellos efectos que podrían ocurrir durante la construcción Las
actividades de inspección y frecuencias se presentan en el Cuadro 64

Cuadro 64 Actividades de monitoreo durante la construcción

Actividad ParÆmetro Frecuencia

RØvisión del correcto funcionamiento de los nspección del correcto funcionamiento
Inspección y registrode la maquinaria y registro de

equipos y maquinaria
mantenimiento

diario

Revisión de la humedad de las pilas de
Inspección del lugar de construcción de

almacenamiento y vías de trÆfico Inspección Diaria
Inspección de la tala de vegetación en la franja

a planta y tendido de las líneas de
Registro Semanal

de servidumbre
distribución

Verificar que los trabajadores cuenten con el
Inspección del EPP Semanal

res ectivo im lemento de se uridad

Revisión de quejas
Creación de artículos de acción para

Registro de quejas Segœn se requieraprevenirresolver de presentarse los

problemas sociales debido a la construcción

Registro de cantidad y destino de Almacenamiento Mensual
Inspección de la gestión de residuos eliminación de desechos Exigencia de Disposición Final Segœn

los certificados de dis osición final se re uiera

Revisión de correcta eliminación de efluentes o Registro de la eliminación de aguas Segœn se requieraa uas residuales de los baæos ortÆtiles residuales

Fuente Walsh Perœ SA

Monitoreo de residuos producidos
En los reportes de supervisión y monitoreo se IlevarÆ registros y estadísticas sobre la generación
almacenamiento transporte y disposición final de desechos producidos en la zona de trabajo Se
IlevarÆ un registro del tipo y volumen del envío de desechos a los rellenos sanitarios que posee
Pluspetrol dentro del Lote 1AB

Monitoreo del uso de combustibles
Se documentarÆ el sistema de transporte de combustibles así como el sistema de abastecimiento y
las medidas de control y seguridad Se IlevarÆ registro diario de la recarga de combustible de

maquinarias y equipos Se deberÆ verificar que el almacenamiento del combustible en recipientes
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que cumplan con las normas ambientales y de seguridad establecidas en el Programa de
Prevención y Mitigación Ambiental

Se IlevarÆ un registro mensual del consumo de combustible durante las operaciones gasolina
diesel aceite etc Estos serÆn consignados en los informes de monitoreo ambiental

Monitoreo de ruidos
Durante la construcción se deberÆ realizar el monitoreo constante de ruido ambiental en el Ærea de
influencia del proyecto El monitoreo de ruido ambiental se realizarÆ fuera del Ærea de construcción y no

deberÆ superar los estÆndares vigentes para Zonificación Industrial El monitoreo de ruido se realizarÆ
tlos veces durante Østa etapa y los resultados serÆn incluidos en los informes ambientales que
presentarÆ Pluspetrol a la Dirección General de Hidrocarburos del MEM

Los Límites MÆximos Permisibles para Ruido Ambiental estÆn determinados por el Reglamento de
EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido ECA aprobado mediante Decreto Supremo
N852003PCMdel 30 de octubre del 2003

Cuadro 65 EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Valores expresados en Lar
Zonas de Aplicación

Horario Diurno Horario Nocturno

Zona de Protección Especial 50 40

Zona Residencial 60 50

Zona Comercial 70 60

Zona Industrial 80 70

Monitoreo de efluentes

Las aguas grises y negras generadas durante la etapa de construcción serÆn producidas en las
instalaciones del campamento base de Shiviyacu ya que en este campamento se alojarÆ el

personal de obra por tanto serÆn incorporadas a su sistema de tratamiento de efluentes
Actualmente el sistema de tratamiento de efluentes del cam amento Shivi acu es monitoreadop Y

6116 PROGRAMA DE MONITOREO DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN

Durante la etapa de operación del proyecto se deberÆ monitorear la calidad de aire y los niveles de
ruido

Monitoreo de la Calidad del Aire

Sobre la base de los resultados del modelo de dispersión se ha establecido la medición de la
concentración ambiental de NOx SOz y C0 El Cuadro 66 presenta los parÆmetros que serÆn
monitoreados los cuales serÆn comparados con los niveles establecidos en el Reglamento de

EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire aprobados por el DSN 074 2001 PCM
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Cuadro 66 ParÆmetros de monitoreo de calidad del aire Inmisiones

ParÆmetro Frecuencia Tiempo de Muestreo MØtodo de Medición

Óxidos de Nitrógeno NOx Cuatrimestral
Medición horaria por 24

quemiluminicescia
horas continuas

Dióxido de Azufre SOz Cuatrimestral
Medición horaria por 24

Fluorescencia UV
horas continuas

Monóxido de Carbono CO Cuatrimestral
Medición horaria por 24

NDIRhoras continuas

Fuente Walsh Perœ SA

El monitoreo cumplirÆ con lo establecido en el Protocolo de Calidad de Monitoreo y Emisiones del
MEM

Monitoreo de Ruido

Se realizara el monitoreo de rudo ambiental en el Ærea de influencia de la central El monitoreo de
ruido se realizarÆ con una frecuencia trimestral Los Límites MÆximos Permisibles para Ruido
Ambiental estÆn determinados por el Reglamento de EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental
para Ruido ECA aprobado mediante Decreto Supremo N0852003PCM del 30 de octubre del
2003 Se utilizarÆ como criterio la zonificación industrial no debiendo exceder los 80 dB durante el
día y los 70 dB durante la noche

Los resultados deberÆn ser consignados en los informes ambientales de Pluspetrol
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de facilidades de producción de Shiviyacu La estación Shiviyacu se encuentra a 74 kilómetros de
Andoas y el tiempo de viaje por carretera toma aproximadamente 2 horas La comunidad nativa mas

próxima es JosØ Olaya y se ubica a aproximatlamente 8 km en línea recta de la futura planta

Las LínØas de Distribución ElØctrica de 138 y 33 kV se localizan dentro del Æmbito del lote 1AB
considerando su inicio desde la Central de Generación Guayabal el tendido prosigue bÆsicamente
en paralelo a los caminos existentes hacía la batería de producción Forestal la batería de
producción Carmen y la batería de protlucción Huayurí en una extensión total aproximada de 873
km

74 `REA DE INFLUENCIA

El Ærea de influencia directa comprende las Æreas que enmarca los límites de los emplazamientos
de la central de generación elØctrica correspondiente a la casa de mÆquinas cuarto de control y
oflcinas administrativas y Æreas de mantenimiento incluyendo las estructuras metÆlicas de Celosía
torretas de soporte de la línea de distribución instalación de cables de energía de media tensión
de 138 y 33 kV que incorpora el Ærea que determina la franja de servidumbre a lo largo del tendido
de la línea de distribución Dentro de esta misma Ærea directa se considera a la zona de seguridad
para el acceso limitado a personas vehículos yo maquinarias autorizadas por Pluspetrol

El Ærea de influencia indirecta comprende un Ærea de mayor extensión donde los impactos se

darían en forma indirecta Esta Ærea se determinó considerando principalmente la fisiografía e

hidrografía de la zona del proyecto Dentro de esta Ærea se considera la comunidad nativa JosØ

Olaya aproximadamente a 700 m de la franja de servidumbre de las líneas de distribución y a mÆs
de 10 km de la central tØrmica

Es conveniente resaltar que la zona donde se localizarÆ la central tØrmica es una zona intervenida

por la empresa Pluspetrol ya quØ se trata de un Ærea usual de sus operaciones zona industrial

75 ESTRATÉGIAS GENERALES

751 INVOLUCRAR AL PERSONAL DE OPERACIONES

La responsabilidad del manejo de los asuntos sociales y el mantenimiento de una adecuada política
de relaciones comunitarias requiere del compromiso de cada Ærea de Pluspetrol así como de sus

contratistas Por lo tanto aunque el Ærea de Relaciones Comunitarias estØ a cargo del manejo de la
relación con la comunidad los otros miembros de la empresa o contratista no quedan excluidos de
los asuntos comunitarios por lo que deberÆn asumir la responsabilidad social que les compete
respetando y cumpliendo con las normas establecidas por Pluspetrol en el PRC
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76 COMPONENTE DE IMPACTOS SOCIALMENTE SIGNIFICATIVOS

Se han ubicado elementos socioeconómicos que podrían verse influidos por las actividades de
construcción y operación del proyecto Datlas las características particulares del proyecto se ha

estimado el siguiente componente

Intervención del personal

Se estima que el nœmero de personal involucrado durante la Øpoca de mayores actividades en el

proyecto serÆ de aproximadamente 50 60 trabajadores Luego de ello las actividades se limitarÆn
al mantenimiento y vigilancia de la planta hecho que solo involucrarÆ a 3 4 personas

Es necesario destacar que entre los trabajadores se contarÆ con mano de obra local a pesar de

ello tambiØn se contratarÆ a personal forÆneo que podría turbar el orden cotidiano de la vida en las
comunidades vecinas por lo que se implementarÆ un Plan de Capacitación referido a las
costumbres locales y al Código de Conducta que deben asumir los trabajadores con la finalidad de
evitar conflictos con las poblaciones del entomo

77 ESTRUCTURA DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Pluspetrol mediante la implementación del Plan de Relaciones Comunitarias asume el siguiente
compromiso corporativo

Trabajar respetando las creencias y valores de las comunidades afectadas por el proyecto
Promover el diÆlogo entre la empresa representada por el Supervisor de Asuntos
Comunitarios y las comunidades representadas por sus respectivas autoridades

Apoyar a las comunidades dentro del Ærea de influencia del proyecto a travØs del

cumplimiento de las medidas establecidas en el PRC

Trabajando con base en las metas trazadas el Plan de Relaciones Comunitarias incluirÆ

Disposiciones de Seguridatl

Programa de Contratación Temporal de Personal Local

Programa de Capacitación en Relaciones Comunitarias para el Personal del Proyecto

Adicionalmente se adjuntarÆ al Plan de Relaciones Comunitarias el Código de Conducta para
Trabajadores

Se pretende que el Plan de Relaciones Comunitarias sea periódicamente actualizado y mejorado
así como adecuado a cada vez nuevos y mejores estÆndares posibles a medida que se obtengan
mayores niveles de información y Østos sean aplicables a la realidad local
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771 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Con el objetivo de prevenir cualquier incidente o accidente referido a la seguridad personal o de
infraestructura física se implementarÆ un Plan de Contingencia para casos de Emergencia durante
la ejecución del proyecto para lo cual se tentlrÆ el soporte del Ærea de Seguridad de Pluspetrol

Pluspetrol aconseja a la población local y a sus autoridades y representantes que no ingresen a las
Æreas de operaciones pozos baterías campamentos embarcaderos helipuertos líneas sísmicas u

otras facilidades con el objetivo de cumplir con los trabajos sin el riesgo de ocasionar accidentes

772 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LOCAL

Una de las expectativas de la población local en el Ærea del proyecto se refiere a las oportunidades
de empleo Sin embargo esta expectativa presenta riesgos adicionales en cuanto a la movilización
de pØrsonas desempleadas de otras zonas que estÆn en busca de trabajo hacia las Æreas del

proyecto lo cual contribuiría a generar adicionales impactos sociales

Con la finalidad de enfrentar estos asuntos Pluspetrol desarrollarÆ un Pro rama de Contratación9
Temporal de Personal Local Los objetivos de este programa son

Maximizar el nœmero de personal local contratado en la comunidad nativa

Minimizar las expectativas en relación con empleos potenciales de gran envergadura

Este programa tendrÆ en cuenta los siguientes lineamientos

Se darÆ preferencia a los miembros de la comunidad nativa JosØ Olaya que es la mÆs cercana
al Ærea de emplazamiento del proyecto

Para la selección de personal procedente de las comunidades nativas previamente se solicitarÆ
a las poblaciones una relación de las personas que estØn aptas para trabajar
Pluspetrol comunicarÆ las condiciones y restricciones laborales que se aplicarÆn para la
contratación de trabajadores de las comunidades nativas Se explicarÆ cuantos trabajadores se

contratarÆ por cuanto tiempo el tipo de experiencia requerida y las condiciones laborales

Pluspetrol comunicarÆ claramente las oportunidades limitadas de trabajo para manejar
adecuadamente las expectativas referentes a este punto Esto incluirÆ una clara explicación
sobre las posiciones de trabajo disponibles y la duración de este trabajo
Pluspetrol realizarÆ un examen mØdico y vacunarÆ a los trabajadores del proyecto contra las
enfermedades mÆs frecuentes en el Ærea fiebre amarilla tØtano Hepatitis B principalmente

Este plan serÆ completado e implementado antes del inicio del reclutamiento de mano de obra no

calificada para la etapa de construcción del proyecto
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773 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES COMUNITARIAS PARA EL
PERSONAL DEL PROYECTO

Pluspetrol elaborarÆ un Plan de Capacitación para sus trabajadores y contratistas sobre las políticas
y acciones de la empresa en cuanto a temas comunitarios

Este programa tiene como objetivos asegurar que

Todos los trabajadores entiendan los asuntos sociales que rodean al proyecto
Todos los trabajadores entiendan los requerimientos y los compromisos de Pluspetrol con

relación al proyecto

Todos los trabajadores entiendan las consecuencias y la sanción por la violación de las normas

de Pluspetrol

Este programa serÆ de aplicación a todos los trabajadores de Pluspetrol o sus contratistas
involucrados en cualquier actividad asociada con el proyecto

Este programa incluirÆ

Elaboración de un Manual de Relaciones Comunitarias MRC En este manual quedarÆn
plasmados los lineamientos y medidas de manejo de los aspectos comunitarios del proyecto El
manual estarÆ dirigido a los trabajadores de Pluspetrol y a los de las contratistas El documento
serÆ de fÆcil lectura y transporte para el personal del proyecto
El manual contendrÆ

La política de responsabilidad social de la empresa

Las características de la oblación en las zonas cercanas al rp p oyecto
El Código de Conducta para Trabajadores

Realización de un Plan de Ca acitación ara los trabaadores de la em resp p p a y sus contratistas
sobre los temas seæalados en el Manual de Relaciones Comunitarias Para este lan deP
capacitación se distribuira dicho manual a cada participante se presentarÆ por sus contenidos
se absolverÆn las consultas y se tomarÆn en cuenta las sugerencias del personal acerca de
medidas de manejo social no previstas
El Manual de Relaciones Comunitarias serÆ completado antes de iniciar la capacitación a los

trabajadores para la construcción de la central

774 CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS TRABAJADORES

Con el fin de entablar una relación de concordia entre la empresa y las comunidades se han
acordado ciertas normas que se encuentran en el Código de Conducta elaborado por Pluspetrol
Sus trabaadores los de las em resas contratistas subcontratistas1 y p y deberÆn comprometerse a

cumplir permanentemente con las normas y procedimientos seæalados en este Códi o esforzarse9 Y
por mantener relaciones armoniosas con la población local sea esta nativa o de colonos
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Las autoridades locales tales como agentes municipales tenientes gobernadores y jefes de las
comunidad nativa son autoridades civiles reconocidas por el Estado Peruano y deben ser

respetadas como tales Del mismo modo deben respetarse las creencias religiosas y los códigos
morales propios de las comunidades nativas

De acuerdo a las normas impuestas por Pluspetrol queda terminantemente prohibido para los

trabajadores

Salir de los sitios de trabajo sin la autorización de los supervisores
Consumir ylo poseer bebidas alcohólicas o drogas El incumplimiento de esta norma se

sanciona con el despido inmediato

Mantener relaciones sexuales con miembros de comunidades nativas El incumplimiento de
esta norma se sanciona con el despido inmediato

Contratar a pobladores locales para el desempeæo de tareas y trabajos de carÆcter personal

Comprar productos locales tales como animales plantas del bosque maderas y artesanías de
la gente local así como aceptarlos como regalo a menos que exista la aprobación expresa de

pluspetrol
Cazar y capturar animales frutos silvestres y plantas de los bosques Pescar yo capturar
animales o huevos en las quebradas y ríos allí existentes

La compra de alimentos por parte del personal encargado del trÆnsito fluvial estarÆ permitida
œnicamente en casos de emergencia y solo para cubrir la alimentación de su tripulación
Las visitas a las poblaciones locales estÆn estrictamente restringidas al personal autorizado por
pluspetrol Estas restricciones se aplican tambiØn durante los períodos de descanso y de
vacaciones

En caso de hallazgos de restos arqueológicos los trabajadores deberÆn detener los trabajos y sin
remover los restos informar al supervisor de campo de Pluspetrol o de la empresa contratista quien
darÆ aviso inmediato a la mÆxima autoridad tle Pluspetrol en el campo

Las quejas de la población local referentes al mal comportamiento de los trabajadores deben
comunicarse de inmediato a la mÆxima autoridad de Pluspetrol en el campo yo al responsable del

Departamento de Comunidades Nativas a fin de que reciban atención inmediata

78 ORGANIZACION DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Para Ilevar a cabo el Plan de Relaciones Comunitarias Pluspetrol deberÆ contar con un equipo
especial dedicado exclusivamente a esta labor el que serÆ el œnico interlocutor vÆlido entre la
empresa y las comunidades Este equipo estarÆ conformado por

01 Supervisor de Relaciones Comunitarias SRC
Coordinadores de Relaciones Comunitarias CRC
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Tanto el SRC como los CRC son los representantes de la empresa ante la población local en la
zona de operaciones

Los CRC son responsables de

Mantener permanente cuidado de las actuales y potenciales actividades de operaciones a

travØs de visitas a los lugares de trabajo y conversaciones con el personal del proyecto
Asistir en la preparación de todo tipo de materiales y comunicaciones dirigidas a comunidades
de interØs

Mantener en archivos toda la información distribuida a los grupos de interØs local

Apoyar en el proceso de monitoreo socioambiental retroalimentación y resultados

Anticipar y alertar a los gerentes y supervisores sobre asuntos de preocupación situaciones de

potenciales conflictos incidentes u otros asuntos relacionados al Ærea social y recomendar un

plan de acción

Asesorar cuando surjan problemas específicos y asistir en la mediación entre la empresa y las

personas afectadas

Los CRC se reportarÆn al Supervisor de Relaciones Comunitarias

Las actividades del equipo de Relaciones Comunitarias varían dependiendo de la fase en que se

encuentre el proyecto El Cuadro 71 explica el tiempo relativo que serÆ dedicado a las diferentes
tareas

Cuadro 71 Tiempo Relativo para las Diferentes Tareas

Etapa de Etapa de Programas relevantes en el
Actividad

planificación Construcción Etapa de Operación Plan de Relaciones
Comunitarias

Manejo del Actividad Alta
Actividad media

empleo Identificación de
Monitoreo del Actividad baja Programa de Contratación de

temporal trabajadores
progreso

Personal Local
otenciales

Minimizar la
Actividad alta Programa de Capacitación

interacción
Actividad media Monitoreo del Actividad baja

en Relaciones Comunitarias
Trabajador para el personal del proyecto
Comunidad progreso
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85 DISTRIBUCIÓN DEL PLAN

Ei Plan de Contingencias deberÆ ser distribuido a todas aquellas instituciones y personas que
directa o indirectamente se encuentren involucradas en la atención de situaciones de emergencia
En el Cuadro 81 se indica la relación de las dependencias a las cuales se deberÆ remitir este
documento

Cuadro 81 Distribución del Plan de Contingencias

Entidad Dependencia
Count MÆna er

Gerencia General

Gerencia Co orativa ESCA

SubGerencia General

Gerencia de 0 eraciones

Gerencia de Ex loración

Gerencia de Administración Finanzas

PLUSPETROL LIMA Gerencia de Recursos Humanos

Gerencia Le al

Gerencia de Perforación

Gerencia de Producción

Gerencia de Suministros

Gerencia de In eniería

Jefatura del De artamento de ESCA

Relacionista de Comunidades Nativas

Su erintendencia de Cam o

Su erintendencia de Producción

Su erintendencia de Recursos Humanos

Su erintendencia de Construcciones

Su erintendencia de Mantenimiento Generación

Su erintendencia de Perforación Workover

Jefatura de Lo ística

Jefatura de Comunicaciones

Jefatura de ESCA

PLUSPETROL CAMPO
Batería Ca ahuari Norte

Batería Ca ahuari Sur

Batería Shivi acu

Batería Hua uri

Batería Forestal

Batería Jibarito

Batería Dorissa

Batería San Jacinto

Estación Recolectora Gatherin Station

Cam amento Andoas

Cam amento Tnte Ló ez

CONTRATISTA Gerencia General

In Residente de Obra
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Entidad Dependencia
Su ervisor de Se uridad Medio Ambiente

MEM Dirección General de Asuntos Ambientales

MEM Dirección General de Hidrocarburos

ENTIDADES EXTERNAS MEM Dirección Re ional de Ener ía Minas Loreto

OSINERG Dirección de Fiscalización en Hidrocarburos

DICAPI Yurima uas Ca itanía de Puertos

86 NIVELES DE EMERGENCIA

Pluspetrol ha definido tres niveles de emergencia en función al empleo de recursos necesarios para
el control de la misma y a la severidad del impacto inicial

Nivel l

Todo evento de emergencia que puede ser manejado localmente con los recursos propios de cada
base El incidente es manejado por la organización de la base afectada no requiere de la

activación del plan de contingencias ya que el supervisor o encargado del Ærea asume la

responsabilidad por la mitigación de la emergencia

Nivel II

Este incidente activarÆ el plan de contingencias de cada base y el supervisor de Producción serÆ el

responsable por las acciones de control El evento puede requerir de los recursos locales o los de

varias bases

Nivel III

El incidente activa al comitØ de crisis en Lima El evento requiere la aplicación de la totalidad de

recursos en el Lote afectado yo la adquisición de recursos o servicios adicionales desde otro lote de

operaciones Lima o el extranjero

La severidad de una emergencia se define en función a las consecuencias que dicho evento tendrÆ

en la salud medio ambiente daæos a los bienes de la empresa consecuencias en la operación y a

la imagen de la empresa

87 CLASIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

Las emergencias de acuerdo con el nivel de severidad que presenten han sido clasificadas en

base a seis criterios que comprenden los riesgos a la vida a medio ambiente a tos bienes de la

empresa a la operación y a la imagen de la empresa

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 84



MEM UIHHt

piusptrol 4 S LII FOIiO
mArng

Cuadro82 Criterios de clasificación de emergencias en función a su severidad

Criterio Nivel l Nivel ll Nivel lll

Entre 1 y 5 personas que Entre 6 y 10 personas que MÆs de 10 que requieran de

requieran de una atención requieran de una atención una atención mØdica

mØdica estÆndar mØdica estÆndar estÆndar

Entre 1 y 2 personas que Entre 2 y 5 personas que MÆs de 5 personas que

requieran una atención requieran una atención requieran una atención

Riesgo a la vida mØdica urgente mØdica urgente mØdica urgente

Entre 1 y 2 personas que MÆs de 2 personas que

requieran una atención requieran una atención
mØdica muy urgente mØdica muy urgente

Una persona fallecida

Derrame entre 1 y 9 barriles
Derrame entre 10 y 30

Derrame mayor a 30 barriles

de combustible en tierra
barriles de combustible en

de combustible en tierra
tierra

Riesgo al medio ambiente Derrame de 14 barril en Derrame entre 14y 1 barril Derrame mayor a 1 barril en

curso de agua en curso de agua con flujo curso de agua con flujo

Fugas hasta 10 000 pies3 de Fugas hasta 50 000 pies3 de Fugas mayores a 50 000

gas gas pies3 de gas

Riesgo a los bienes de la PØrdidas menores a los US PØrdidas entre US10000 y PØrdidas mayores a US
empresa 10 000 US 500 000 500 000

Riesgo a la operación Demoras menores a 1 hora Demoras entre 1 y 8 horas Demoras mayores a 8 horas

Todo incidente que no tenga Todó incidente que tengael potencial de difusión Todo incidente que tenga potencial de difusión pœblicapœblica concerniente a las pótencial de difusión pœblicaRiesgo a la imagen de la nacional o internacional yoperaciones de Pluspetrol local e involucra la
empresa que involucra la inmediata

no involucra necesariamente comunicación a agencias de
participación de agencias del

la comunicación a agencias gobierno
de gobierno gobierno o del poder judicial

Fuente Plan General de Contingencia Pluspetrol 2005
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Cuadro83 Organización de emergencias

Criterio Nivel I Nivei II Nivel III

Incidente manejado por la Incidente manejado por una o Se activa el ComitØ de Crisis

Organización de la base varias brigadas diversas se en Lima

puede requerir activar los

grupos especiales de

intervención

El Supervisor encargado del Se requiere establecer un Se establece un comando de
Ærea asume la puesto de comando incidentes

responsabilidad por la

Organización de mitigación de la emergencia y

emergencias por la notificación de la

misma

El Coordinador de la El Coordinador General del

respuesta asume la sistema de apoyo desde Lima

responsabilidad por la asume la responsabilidad del

mitigación de la emergencia gerenciamiento de las

acciones de miti acióri

El comitØ de Crisis en Lima

debe ser aleRado

Fuente Plan General de Contingencia Pluspetrol 2005

88 FASES DE UNA CONTINGENCIA

De acuerdo a las características del proyecto las fases de una contingencia se dividen en

detección notificación evaluación inicio de la acción control y comunicación

881 DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN

La detección consiste en notar la ocurrencia de la emergencia Inmediatamente despuØs se

procederÆ a la notificación que consiste en la comunicación de la emergencia a travØs de las
instancias establecidas por Pluspetrol para estos fines

882 EVALUACIÓN E INICIO DE LA ACCIÓN

Una vez producida la contingencia serÆ evaluada por los supervisores responsables de Seguridad
Salud y Ambiente Supervisor Ambiental de Pluspetrol quienes tomarÆn de inmediato las acciones y
medidas de control y contención de la misma

883 CONTROL

El control de una contingencia exige que el personal que participa en el proyecto estØ debidamente

capacitado para actuar bajo una situación de emergencia Este control implica la participación del

personal propio como tambiØn de terceros especializados bomberos asistencia mØdica entre

otros utilización de medios de contingencia y disponer de vehículos equipos e instalaciones
necesarios para actuar en consecuencia
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884 COMUNICACIÓN

Los responsabies del coritrol de la contingencia comunicarÆn el hecho a travØs de la organización
de Pluspetrol hasta la Gerencia de ESCA Environmental Safety and Community Affairs quien
comunicarÆ el hecho a organismos reguladores como OSINERG y DGH El ComitØ de

Comunicaciones se encargarÆ de comunicar a las familias de los damnificados si los hubiera y de

las declaraciones a la prensa de ser necesarias

89 CAPACITACIÓN DE PERSONAL

El objetivo de la capacitación es que el 100 del personal de Pluspetrol de las empresas
contratistas y subcontratistas estØ en capacidad de responder eficientemente a las emergencias
que puedan presentarse durante el desarrollo del proyecto así como preparar a la organización de

emergencia para el ejercicio de sus funciones

Durante el desarrollo de las actividades del proyecto la capacitación de los trabajadores consistirÆ
en charlas de seguridad industrial salud ocupacional medio ambiente y relaciones comunitarias
realizÆndose tambiØn simulacros

Es importante que cada trabajador del proyecto ya sea de Pluspetrol de las empresas contratistas

o subcontratistas entienda que tiene la obligación de reportar todos los accidentesincidentes de

salud seguridad o medio ambiente como medida de reforzamiento del sistema de prevención de

nuevos eventos de riesgo La capacitación se realizarÆ siguiendo los lineamientos del Programa de

Capacitación del Departamento de ESCA para lo cual se constituirÆ un equipo idóneo para la
atención de contingencias

A fin de lograr una capacitación adecuada y reducir los riesgos de accidentes de trabajo se deberÆ

contar con personal de experiericia en seguridad industrial manejo de equipos de contención
control de fugas y derrames y transporte

Adicionalmente la capacitación comprenderÆ los siguientes temas

Normas Generales de Seguridad Industrial

Uso de Equipo de Protección Persona EPP
Repaso de la Cartilla de Instrucciones de Seguridad en Charlas Diarias de 5 Minutos

Reconocimiento de las Seæales y Letreros de Prevención de Riesgos
Proceso de Comunicación del Peligro
Control y Contención de Derrames

Prevención y Manejo de Accidentes

Prevención y Control de Incendios

Manejo de materiales peligrosos
Primeros Auxilios

Simulacros Incendios accidentes de transporte derrame de combustible sismo accidentes
con mœltiples lesionados entre otros

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 87



MEM œœNc

r W3Ilpluspetrol FOIiO
J

810 SISTEMA DE NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS

El Sistema de Notificación de emergencias comprende las Notificaciones Internas al interior de la

organización de Pluspetrol y las Notificaciones Externas con entidades ajenas a la empresa como

organismos del Gobierno medios de comunicación familiares e las personas afectadas y empresas
de servicios o contratistas

De acuerdo con el Nivel de Emergencia la emergencia deberÆ ser comunicada a diferentes

dependencias siguiendo procedimientospreestablecidos

8101 NOTIFICACIÓN INTERNA

81011 PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS DE NIVEL I

Se deberÆ comunicar a

Supervisor de Producción

Supervisor ESCA de la base

Funciones del Supervisor de Producción

Dado que la central de generación elØctrica formarÆ parte de la batería de producción de Shiviyacu
el primero en recibir comunicación ante una contingencia deberÆ ser el Supervisor de Producción
Ante una emergencia son funciones del Supervisor de Producción las siguientes

AI recibir la notificación de emergencia deberÆ preguntar por el tipo de accidente o emergencia
la ubicación magnitud y el tipo de acciones tomadas inicialmente para el control de la

emergencia
Se comunicarÆ vía radial o telefónica con los coordinadores respectivos para dar inicio a la

respuesta local

ConfirmarÆ el accidente y su ubicación respecto a alguna instalación permanente conocida
puede dar tambiØn referencia de un pueblo o si hay un curso de agua involucrado en caso de
accidentes ambientales

DirigirÆ las comunicaciones de los equipos de respuesta local y notificarÆ el avance de la misma
al ComitØ de Crisis de Campo

RecopilarÆ y reportarÆ al ComitØ de Crisis de Campo la siguiente información

Tipo de accidente o emergencia
Reporte del personal herido o desaparecido rescate atención y posible evacuación

Evaluación inicial de la emergencia probable causa del accidente magnitud estimada del

accidente
Materiales personal y equipos necesarios para el control de la emergencia
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81012 PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS DE NIVEL II

Las emergencias de Nivel II requieren de la movilización de personal equipos y materiales de una o

varias bases al Ærea afectada por ello una vez confirmada una emergencia de esta magnitud el

Coordinador de Comunicaciones de la base afectada deberÆ alertar a todas las demÆs bases del
lote incluyendo al comitØ de crisis en Lima

Una vez recibida la alerta por parte de la base afectada los operadores de radio de las demÆs

bases del lote deberÆn informar de lo sucedido al Coordinador de la Emergencia de cada base para
que Øste por vía radial o telefónica se mantenga a disposición de los requerimientos del

Coordinador de la Emergencia de la base afectada

Recibido el reporte inicial de una emergencia Nivel II el Coordinador de Comunicaciones Operador
de Radio deberÆ notificar del evento a

ComitØ de Crisis de Campo

Superintendente de Campo

Superintendente de Producción

Jefe de Seguridad e Higiene Industrial

Superintendente de RRHH

Jefatura de Logística

Superintendente de Construcciones

Superintendente de W0 Perforación

Jefatura de Comunicaciones

Superintendente de Mantenimiento

Funciones del ComitØ de Crisis de Camqo

El ComitØ de Crisis de Campo es presidido por el Superintendente de Campo y deberÆ cumplir las

siguientes funciones

Notificar y convocar a reunión vía telefónica o radial a los miembros del ComitØ de Crisis de

campo

Realizar reuniones periódicas hasta fin de la crisis

Designar y delegar funciones a los miembros del ComitØ de Crisis de Campo
Mantener comunicación periódica con el supervisor de Producción del `rea responsable de la

respuesta local

Notificar al Gerente de Producción en Lima como parte de las acciones de respuesta lo

siguiente
Fecha y hora de ocurrencia yo observación del accidente

Lugar donde ocurrió el accidente y ubicación actual
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Personal equipos yo material involucrado

Magnitud estimada del accidente

Condiciones ambientales del Ærea de emergencia
Nombre del responsable del accidente propietario del equipo y nombre de la compaæía
involucrada

Descripción del Ærea que pueda estar afectada

Causa del accidente

Acciones que se estØn tomando para el control de la emergencia

Mantener comunicación con el coordinador de Suministros en Iquitos en caso requiera de

apoyo logístico de material equipo o personal de Iquitos

Sistema de Soporte

Coordinadores de la Emergencia de todas las bases del Lote

Gerente ESCA

Supervisor ESCA Lima

Cuadro 84 Directorio Telefónico Lote1AB

Ubicación Prioidad Cargo Nombre Anexo

LOTE 11 B 1 Supervisor de Producción de Batería 6282

Superintendente de Campo
2 Horacio Barmanche 6282

Luis Cornejo
Superintendente de Producción

3 Jorge HernÆndez 6250
Carlos Liy
Coordinador ESCA Campo

4 Manuel Muæoz 6337
Carlos Ponce de León

Superintendente de RRHH
5 Martin Trujillo 6235

Juan Carlos Merino

Jefatura de Logística
6 Jorge Rodríguez 6355

Edwin MÆrquez
Superintendente de Construcciones

7 Rolando Puente 6373
Francisco Rodríguez
Superintendente de Perforación y W0

8 JosØTejada 6217

Abelardo Mapica
Jefatura de Comunicaciones

9 Víctor Vega 6240
Ricardo Calmet
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Ubicación Prioridad Cargo Nombre Anexo

Superintendente de Mantenimiento

10 Antonio Zevallos 6267
Abraham Gamarra

11
Gerente de Producción

5061
Ramón Cavero

Gerente ESCA

LIMA

2
Luis Canale 5231

13
Gerente General

5201 5200Roberto Ramallo

14
Gerente de Recursos Humanos

5361 5360
Juan Cavagnaro
Coordinador Logístico Lote 8

LOTE 8 15 HernÆn GonzÆlez 5573 5506

Jorge VÆsquez

IQUITOS ig
Coordinador Logístico Iquitos 5441
Felix Ordoæez

Cuadro 85 Lista de Supervisores de Producción por Batería en el Lote1AB

Batería Supervisor de Producción Anexo

Andoas
Enrique Luli

6226
Víctor Alza

Shiviyacu
Sixto Izquierdo 6675
Ri oberto Roas

Alfredo Malachowski
Jibarito

Carlos Serrano
6865

Luis Sandoval
San Jacinto

Antonio Portu al
6775

8102 NOTIFICACIÓN EXTERNA

81021 PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIAS DE NIVEL III

En caso de presentarse una emergencia del nivel III o que una emergencia de nivel II se convierta o

tenga el potencial de convertirse en una emergencia de nivel III se deberÆ notificar en adición a las

organizaciones de emergencias locales aI comitØ de crisis en Lima La persona responsable de

comunicarse con el ComitØ de Crisis de Lima y de mantener el canal de comunicación con el mismo

es el Superintendente de Campo a travØs de lÆ Jefatura de Comunicaciones El ComitØ de Crisis en

Lima serÆ notificado a travØs de la Central Telefónica en Lima

Funciones del ComitØ de Crisis de Lima

Mantener comunicación constante con el Gerente de Operaciones y el Gerente de Campo
durante la crisis

Monitorear la cronología de eventos que se estØn generando en el Ærea tle la emergencia y
brindar soluciones a problemas tØcnicos o logísticos entre otros
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e El comitØ de crisis de Lima podrÆ contar con la presencia de asesores externos a la
organización de Pluspetrol dependiendo de la naturaleza del evento

Convocar al Jefe de ESCA para la notificación externa de ser necesario

Propiciar sostener y atender canales de comunicación con personas y entidades relacionadas
en caso de incidente de connotación fuera del Ærea de operación En esta eventualidad puede
ser necesaria la comunicación con

Autoridades de Gobierno Central Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Salud
Ministerio de Salud Defensa Capitanía Ministerio del Interior Ministerio de Trabajo
Ministerio de Transportes y Comunicaciones Congreso de la Repœblica Presidencia del

Consejo de Ministros

Poder Judicial Ministerio Pœblico o Defensoría del Pueblo

Medios de Comunicación social televisión prensa radio
Familiares de trabajadores afectados

Casa matriz de Pluspetrol
Aseguradoras y Reaseguradoras
Entidades de asistencia tØcnica

Proveedores de equipos materiales o servicios

Otras empresas con operaciones en la zona

Entidades privadas defensoras del ambiente o derechos de CCNN

Frentes de defensa regionales o nacionales

El ComitØ de Crisis de Lima se encuentra conformado por lo siguientes miembros

Cuadro 86 Miembros del ComitØ de Crisis Lima

`rea Contacto Anexos

Country Manager Norberto Benito 5201 5200

Gerente General Roberto Ramallo 5119

Gerente General Adjunto Ming Tong 5122

Gerente de Operaciones Ricardo Teja 5261 5260

Gerente de Recursos Humanos Juan Cavagnaro 5361 5360

Gerente Legal Jorge Licetti 5238

Gerente de Suministros Juan Palacios 5341 5340

Gerente de Exploración Antonio Masías 5211

Gerente de Perforación Giulio Marin 5276

Gerente de Producción Ramón Cavero 5061

Gerente de ESCA Luis Canale 5231

Gerente de Ingeniería Javier Osorio 5264 5230

Jefe de Comunicaciones Jorge Ticona 5290

Jefe de Sistemas Carlos Olaechea 5355

Jefe Departamento MØdico Manuel Muro 5232

Jefe Seguridad Industrial Mario Mauricio 5380

Jefe de Medio Ambiente CØsar Olea 5383

Jefe de Asuntos Comunitarios Marisol Rodríguez 5144
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Compaæía Nombre `rea de Responsabilidad TelØfono Fax

PERUPETRO

4759590
Central

475772214759644 Fax

Antonio Cueto 4759590 Anexo221

4759590 Anexo221

Miguel Cornejo Lote 1AB 8 9900105

2140138 Casa

Cuadro 88 Lista de contactos para Evacuaciones AØreas

Evacuaciones aØreas

Celular 99003890
1 Eduardo TregearDAngelo Casa 4477513

Oficina 411700 Anexo5346

Celular 99838243

2 Miguel Avendaæo Rodríguez Casa 4951857
Oficina4117187 ó4117000 Anexo 5383

3Wilfredo León Melendez
Celular 094614640
Oficina 4117187 ó 094252510 Anexo 5443

Cuadro 89 Lista de Compaæías AØreas

ATSA

Central
5750885 24 horas
5751702

Miguei Arriola
Casa 5663112
Celular 98941847

Ricardo Carnero
Casa 4341057
Celular 98941847

AEROCONDOR

4419780

Central
4411354

5751528
5751536

L Eduardo Palacin 98123137

Víctor Ocampo 98123136

Rosi Lobatón 9966104324 horas

STAR UP

Central 4462485

Juan Mendoza

Gerente General
98136270
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Cuadro 810 Lista de Contactos de otras Instituciones Gubernamentales

INRENA

Dirección Calle 17 355 Urb El Palomar San Isidro

TelØfono 2443298

Contacto
Dr Cesar Alvarez Falcón
Jefe de INRENA

PERUPETRO SA

Dirección Calle Luis Aldana 320 San Borja
TelØfono 4759590 Anexo 200

Contacto Ing Antonio Cueto
Presidente

Defensa Civil

Dirección Esq Calle 1 y 21 Urb Corpac San Isidro

TelØfono 2240879

Contacto Contra Almirante Retiro Juan Luis PodestÆ Llosa

Dirección General de Capitanía y Guardacostas del Ministerio de Marina

Dirección Jr Constitución 150 Plaza Grau Callao

TelØfono 4297278

Contacto
Contra Almirante Juan Manuel Sierralta Fay
Director General

Gobierno Regional de Iquitos

Dirección Abelardo Quiæones Km 25 Iquitos

TelØfono 065 266911

Contacto
Robinson Rivadeneira Reategui
Presidente

Oficina de Medio Ambiente Gobierno Regional de Iquitos

Dirección Abelardo Quiæones Km 25 Iquitos

TelØfono 065 266969

Contacto ng Nelida Barbagelata Ramírez
Coordinadora
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Dirección de Capitanía de Puertos de Iquitos

Dirección Av La Marina sn Iquitos

TelØfono 065 891995

Contacto CapitÆn de Fragata Angel Tello Ghilard

Ca itÆn de Puerto

Quinta Región de Defensa Civil

Dirección Malecón TarapacÆ 438 Iquitos

TelØfono 065 233581

Contacto Ing Juan Carlos Neyra Soria

Dirección de Capitanía de Puertos de Yurimaguas

Dirección Yurimaguas

TelØfono 065 352116

Contacto Tnte 1SGC Gonzalo Meza Valdivia

Dirección de Capitanía de Puertos del Cailao

Dirección Plaza Grau de Callao sn

TelØfono 4297278

Contacto CapitÆn de Navío Jorge Tello Delgado
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Cuadro 811 Lista de Contactos de Empresas de Servicios y Contratistas

PETREX

Dirección Las Camelias 585 San Isidro

TelØfono 2215050

Hempler HernÆndez

Contacto
Gerente de Operaciones
Jorge Vicuæa
Gerente de RRHH HSE

Graæa y Montero

Dirección Paseo de la Repœblica 4675 Surquillo

TelØfono 24104442410437

Contacto
JosØCarlos Bartra
Gerente de Se uridad

APC

Dirección Jr Antero Aspillaga 315 San Isidro

TelØfono 441815022235432222727

Contacto Alejandro Carrera Andrade

HELISUR

Dirección Jr Carlos Concha 267 San Isidro

TelØfono 26418802641770

Luis Guerrero Arias
Gerente General

Contacto
Fritz Lutich Massa
Gerente de Operaciones
Eni Díaz Telio

Administradora

Vigse Perœ

Dirección Mariscal CÆceres 2120 Iquitos

TelØfono 065 236495 065 232752

Oscar Malca Reynaga
Gerente General

Contacto
Carlos Soria Rodríguez
Jefe de Unidad

Brandt

Dirección Paseo de la Repœblica 3195 San Isidro

TelØfono 22103412211813

Contacto
Fernantlo Soler

Gerente de 0 eraciones

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 817



MEM DGArE
O 3

pluspetroi
FO˝O lrl

PTI

Dirección Av Pardo 157903Miraflores

TelØfono 4440021

Contacto
Antonio Salazar
Gerente de 0 eraciones

SKANSA

Dirección Av Camino Real 340 San Isidro

TelØfono 99184961

Contacto
uan Tejero Wilson Miranda

Gerente de 0 eraciones

Schlumberger

Dirección Canaval y Moreyra 452 Piso 8

TelØfono 42180554219255

Contacto
Julio Kohatsu

Gerente de QHSE

Corpesa

Dirección Cusco 595 Punchana Iquitos

TelØfono 064252017064250412

Contacto Leroy Hiley

Envirolab

Dirección Av La Marina 3059 San Miguel

TelØfono 5781063

Contacto Ing Luis Bueno

I
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811 ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES

Con la finalidad de responder eficientemente a emergencias Pluspetrol deberÆ contar con una

organización funcional preparada para enfrentar las diferentes contingencias que puedan
presentarse Esta organización estarÆ conformada fundamentalmente por un equipo de respuesta
con sus deberes y responsabilidades específicas

8111 RESPONSABILIDADES DE LOS SUPERVISORES DE PLUSPETROL

Los supervisores del Departamento de ESCA tienen entre sus funciones colaborar con la

identificación de situaciones de emergencia previsibles y la evaluación de impactos potenciales
Adicionalmente apoyan al supervisor responsable de la contingencia para su acción rÆpida e

inmediata de manera eficiente

A continuación se Østablecen las responsabilidades de cada supervisor

81111 SUPERVISOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS CAMPO

Verificar la correcta aplicación del Plan de Contingencias
Dar asesoría en las acciones correctivas que pueden aplicarse para mejorar el sistema de

respuesta ante la emergencia

Dirigir en forma regular simulacros para probar el sistema de respuesta en situaciones de
emergencia diferentes

Procurar la atención mØdica oportuna y eficaz en caso de accidentes con lesión y

permanente asesoría en las demÆs emergencias
Es el responsable de capacitar en forma teórica prÆctica a todo el personal en lo
referente a los temas de primeros auxilios necesarios para brindar la atención al

accidentado

Es el encargado de dirigir el cumplimiento del plan de contingencias para todas las

emergencias que involucren temas de seguridad y salud

81112 SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE CAMPO

Verificar la correcta aplicación del Plan de Manejo Ambiental Dar asesoría en las acciones
correctivas que pueden aplicarse para mejorar el sistema de respuesta ante una

emergencia ambiental
I

Es el responsable de capacitar en forma teórica prÆctica a todo el personal en lo

referente a los temas ambientales

Es el encargado de dirigir el cumplimiento del plan de contingencia para todas las

emergencias que involucren accidentes ambientales
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81113 SUPERVISOR DE ASUNTOS COMUNITARIOS CAMPO

Verificar la correcta aplicación de las medidas contempladas en el Plan de Relaciones

Comunitarias

Dar asesoría en las acciones correctivas que pueden aplicarse para mejorar el sistema de

respuesta ante los posibles problemas con comunidades nativas

Es el encargado de dirigir el cumplimiento del plan de contingencia para todas las

emergencias que involucren a comunidades nativas

81114 PERSONAL DELEUIPO DE CONTINGENCIAS

Responsable del cumplimiento del presente Plan de Contingencias y de las directivas impartidas por
el Supervisor de `rea

Jefe de Operaciones o Briqada de Campo

Presidir el equipo de respuesta

Efectuar la evaluación inicial del incidente

Seleccionar la estrategia mÆs adecuada y dirigir el Plan de Acción para combatir el

derrame o emergencia
Nombrar al Coordinador del Lugar de la Emergencia y al Coordinador de Logística y

Apoyo
Mantener informada a la Gerencia de ESCA y al Supervisor del Proyecto de la central

Presentar el Informe Final

Coordinador del Luqar de la Emerqencia

Evaluar el informe preliminar del derrame o emergencia en coordinación con el Jefe de

Operaciones o Brigada de Campo
Asumir las operaciones de control del derrame o emergencia
Determinar el personal los equipos facilidades y materiales a emplear

Mantener informado al Jefe de Operaciones sobre el desarrollo de sus acciones

Coordinar con el Jefe de la Brigada de Campo y el Coordinador de Logística y Apoyo las

actividades mÆs efectivas y prioritarias

Preparar reportes y registros paso a paso de las actividades

Coordinador de Lo ística y Aqoyo

Proporcionar los equipos personal materiales requeridos y complementarios para
combatir el derrame o emergencia
Coordinar con las capitanías de puerto de Yurimaguas segœn sea el caso el apoyo y
facilidades de las instalaciones ante una emergencia

Coordinar el desplazamiento adecuado y rÆpido de los equipos adicionales requeridos
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para la respuesta

Proporcionar los equipos de comunicación para los enlaces necesarios

Proveer las facilidades de transporte y logística al personal del proyecto

Disponer que el apoyo tØcnico y los servicios complementarios sean eficientes

812 IDENTIFICACIÓN DE CONTINGENCIAS

Contingencias en la etapa de construcción

Contingencias Accidentales

Originadas por accidentes en los frentes de trabajo y que requieren una atención mØdica

especializada y de organismos de rescate y socorro Sus consecuencias pueden producir lesiones

incapacitantes o pØrdida de vidas Entre Østas se cuentan las explosiones imprevistas incendios y
accidentes de trabajo electrocución caídas golpes quemaduras asfixias Este tipo de

contingencias activa el MEDEVAC

Continqencias TØcnicas

Originadas por procesos constructivos que requieren una atención tØcnica ya sea de construcción o

n tr bre costos ara el ro ecto Entrede diseæo Sus consecuencias pueden reflejarse e a asos y so p p y
ellas se cuentan los atrasos en ro ramas de construcción condiciones eotØcnicas ines eradasP 9 9 P Y
fallas en el suministro de insumos entre otros

Contingencias Humanas

Ocasionadas por eventos resultantes de la ejecución misma del proyecto y su acción sobre la

población establecida en el Ærea de influencia de la obra o por conflictos humanos exógenos Sus

consecuencias pueden ser atrasos en la obra paros locales y regionales huelgas dificultades de

orden pœblico etc

Contingencias Naturales

Esta contingencia en la etapa constructiva estÆ asociada principalmØnte a la ocurrencia de

actividad sísmica la cual dependiendo de su intensidad puede ocasionar pØrdidas de vidas

humanas lesiones efectos negativos en las estructuras de construcción etc

Identificación de peliqros y riesgos
En el Cuadro 812 se presenta los peligros y riesgos durante la etapa de construcción del Proyecto
TambiØn se consignan las medidas preventivas generales para la atención de las contingencias
identificadas Se debe seæalar tambiØn que existen diversos agentes naturales tØcnicos y

humanos que podrían aumentar la probabilidad de ocurrencia de alguno de los riesgos
identificados Entre estos sobresalen sismos condiciones geotØcnicas inesperadas procedimientos
constructivos inadecuados materiales de baja calidad

i
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Cuadro 812 Peligros y riesgos previsibles en el Ærea de influencia del proyecto

Riesgos Localización Medidas preventivas

Sitios de aimacenamiento y
Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad

Incendios manipulación de combustibles
en lo relacionado con el manejo y almacenamiento de

Instalaciones elØctricas
combustibles y adecuado mantenimiento de

instalaciones elØctricas

Cumplimiento de las normÆs de seguridad
Coordinación con las entidades de socorro del Ærea y

Generación de sismos de mayor participación en las prÆcticas de salvamento que Østas

o menor magnitud que puedan programen
Movimientos sísmicos generar desastres y poner en Seæalización de rutas de evacuación y divulgación

peligro a vida de los sobre la localización de la región en una zona de riesgo
trabajadores sísmico

Divulgación y capacitación sobre los planes de

contingencia

Cimentación de torretas
Llevar un control adecuado tanto de la calidad de los

Falla de estructuras
estructuras etc

materiales utilizados como de los procesos
constructivos

Derrame de combustibles
Sitios de almacenamiento y Los sitios de almacenamiento deben cumplir todas las

manipulación de combustibles normas de seguridad industrial

Cumplimiento cuidadoso de las normas de seguridad
Se pueden presentar en todos

Seæalización clara que avise al personal y a la

Accidentes de trabajo comunidad del tipo de riesgo al que se someten
los frentes de obra

Seæalización con cintas reflectivas mallas y barreras
en los sitios de mÆs posibilidades de accidente

Contar con varios proveedores en diferentes lugares

Fallas en el suministro de Todo el proyecto podría verse
Mantener una sobreexistencia razonable en los sitios

insumos afectado
de almacenamiento para subsanar una carencia de

suministro mientras el proveedor se normaliza o se

utiliza uno diferente

Cumplir con rigurosidad las normas de trabajo

Cualquier parte del proyecto
establecidas por la legislación peruana Garantizar

Huelga de trabajadores buenas condiciones físicas y psicológicas en el trabajopodría verse afectada
Mantener una buena comunicación entre los

trabajadores y el Contratista

Protestas o disturbios

sociales que pueden
ocasionar interrupción de

Cercanías del proyecto
Establecer contacto con autoridades y monitorear

vías de acceso o atentar potencial impacto
contra la seguridad del

personal de la obra

Contingencias en la etapa de operación

Contingencia por Incendio Explosión fugas corto circuito

Las fugas de combustible de los generadores conjuntamente con chispas producto de algœn corto

circuito desperfecto o desgaste de las partes pueden provocar fuego y explosión
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Continqencia por Accidentes

Se refiere a las contingencias de seguridad ocupacional de tipo industrial durante el funcionamiento
de la Central o por labores de mantenimiento de las instalaciones Entre estas contingencias
podemos citar a las caídas de altura heridas punzo cortantes electrocución quemaduras y
atropellamientos Este tipo de contingencias activa el MEDEVAC

Contingencia por Sismos

Es posible aunque de baja probabilidad la ocurrencia de sismos de gran intensidad durante la vida
œtil de la Central

Contingencia por disturbios sociales

Estas contingencias estÆn referidas a emergencias de seguridad por acciones criminales
atentados sabotajes acciones subversivas comunidades y población que hagan uso de la fuerza

contra las instalaciones de la Central y el tendido de las líneas de distribución

813 PLANES ESPEC˝FICOS DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

8131 EVACUACIÓN MÉDICA MEDEVAC

El Plan de Evacuación MØdica MEDEVAC considera el traslado de personas heridas producto de
accidentes ocurridos durante la construcción yo operación de la Central y el tendido de las líneas
de distribución que impliquen situaciones de gravedad mÆxima y pueda atentar contra la vida del
individuo Este plan contempla los procedimientos mÆs eficientes y seguros de evacuación desde
las Æreas de trabajo hacia un centro de asistencia adecuado para la atención de caso específico

81311 PERSONAL CLAVE

El Plan de Evacuación MØdica deberÆ nombrar el personal clave para su implementación durante el

proyecto que serÆ

a Socorrista

b Radio Operador
c MØdico

d Supervisor de Seguridad
e Jefe de la empresa contratista

81312 CATEGORIZACIÓN DE LESIONES

El Plan actœa ante emergencias de acuerdo a una prioridad de atención la cual debe ser

determinada por un profesional mØdico y en caso de ausencia del mØdico el personal de mayor
capacitación presente en el lugar de la emergencia

Todas las lesiones o enfermedades serÆn caracterizadas segœn el grado de amenaza a la salud

humana dando mayor prioridad a las lesiones o enfermedades que amenacen directamente la vida
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o que puedan causar invalidez permanente y menor prioridad a aquellas que no amenacen la vida
pero que requieran atención tan pronto sea posible

81313 SECUENCIA DE COMUNICACIONES Y PROCEDIMIENTOS EN MEDEVAC

De producirse un accidente o incidente en el Ærea de trabajo

a El Supervisor de SeguridadcomunicarÆ al radio operador de la batería mÆs próxima donde se

haya producido en accidente información detallada sobre el mismo considerando como

mínimo

`rea donde se produjo el accidente

Nombre de las personas heridas edad función

Descripción de lesiones traumas fracturas envenenamiento etc

Signos vitales Respiración pulso nivel de conciencia shock

b Con esa información el Supervisor tomarÆ las medidas pertinentes

Notificar al personal mØdico de la batería mÆs próxima para determinar las acciones a

seguir
Asegurar que el traslado del paciente sea rÆpido y seguro

Segœn la gravedÆd o estado del paciente se decide la evacuación a la ciudad de Iquitos o

Lima y se Ilama a la compaæía aØrea y al programador de vuelos

Durante la evacuación el piloto o copiloto debe mantener comunicación constante con el MØdico
cada 5 minutos para monitorear al paciente

El encargado de la evacuación debe coordinar el destino del paciente hospitales y debe informar el
estado del paciente

El Jefe de Logística coordinarÆ la disponibilidad inmediata de ambulancias o camillas en la ciudad

destino

Una vez realizado el MEDEVAC se debe informar a Lima sobre lo acontecido y sobre las decisiones

tomadas asimismo se debe preparar un informe de seguridad que contemplen las causas o

posibles causas del accidente para presentarse a las autoridades respectivas

81314 PROCEDIMIENTOS GENERALES

Los procedimientos que se seguirÆn en caso de que ocurra un accidente serÆn

a El Socorrista informa los sucesos al Supervisor de Seguridad
b El Supervisor comunica al Radio operador
c El Radio operador informa los sucesos al Jefe de la empresa contratista

d El Jefe de la empresa contratista coordina con los MØdicos y el Supervisor de Seguridad sobre
la gravedad de la situación

e El MØdico decide la prioridad de MEDEVAC y da las instrucciones correspondientes
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f Se solicita la presencia del helicóptero y se procede al traslado del paciente
g Comunicación por radio con el helicóptero cada 5 minutos para monitorear al paciente
h Intemamiento en la posta clinica u hospital designado
i De ser necesario traslado a Lima

8132 RESPUESTA A DERRAMES

Se contempla la posibilidad de derrames en tierra durante la construcción yo operación de la
Central elØctrica Guayabal a causa de fugas ylo rupturas en los tanques de almacenamiento de
combustible La ocuRencia de esta contingencia es remota sin embargo Pluspetrol cuenta con una

organización específicamente diseæada para combatir los derrames de petróleo que puede ser

puesta en funcionamiento ante el evento de un deRame de combustible significativo

81321 ACTIVIDADES DE RESPUESTA

El equipo de respuesta local para derrames de petróleo estÆ a cargo del Supervisor de Producción
de Shiviyacu AdemÆs el equipo estarÆ compuesto por un coordinador de respuesta y personal de

Pluspetrol Norte SAyo contratista distribuidos en brigadas La Figura 82 presenta el organigrama
de respuesta en caso de derrames

Figura 82 Organigrama de respuesta en caso de derrames

A ORGANIGRAMA DE RESPUESTA EN CASO DE DERRAMES

ComitØ de Crieis Supervisorde Producccron Supervisor ESCA

de Campo del Area Asesorra

Coordinador

Encargado de Producción

de la Baterta

Equipo de Respuea Equipos de Respuesto Equipos de Apayo
Operadores de Bote 8peradores de Equipoa de Apoyo LagísticoTransportes

Operadores de Equipo Pesado Recuperación de Crudo Apoyo MecÆnicdElØcficolSoldadores

1 Apoyo MØdico
i r

La central elØctrica formarÆ parte de las facilidades de producción de la batería Shiviyacu En este
sentido el coordinador de la respuesta serÆ el encargado de Producción de Shiviyacu quien tiene a

su cargo los equipos de respuesta Cada brigada de respuesta estarÆ organizada dependiendo de
las condiciones y requerimientos de cada derrame en este caso sólo en tierra su volumen
ubicación y proximidad a ríos o cursos de agua
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Las actividades del equipo de respuesta estarÆn dirigidas por el ComitØ de Crisis de Campo que
coordinarÆ el apoyo necesario de materiales y personai y estarÆ constantemente en contacto con el

equipo de respuesta El equipo de la respuesta local estarÆ conformado por el siguiente personai

Cuadro 813 Equipo de respuesta local a derrames de combustible

Cargo Responsabilidades

Responsable de activar el Plan de Contingencias
Responsable de contar con lo recursos necesarios para combatir el derrame

Actœa como enlace con el Coordinador en el lugar del derrame designado por la

Capitanía de Puertos

Superoisor de Inicia y coordina la respuesta local inmediatamente despuØs de ser notificÆdo el
Producción de Shiviyacu Superintendente de Campo

Es responsable de la respuesta local

Mantiene el cuadro de brigadas actualizado en todo momento

Ordena el personal que se necesitarÆ para atender el derrame

Ordena el ti o de e ui os adicionales ue se necesitarÆn ara atender el derrame

Administra y coordina las acciones en el lugar de los hechos

Coordinador
Coordina con el Supervisor de Producción las necesidades de las diferentes brigadas i

Encargado de para atender la respuesta

Producción de Shiviyacu Organiza las diferentes brigadas segœn el tipo de derrame y la magnitud
Coordina y ejecuta las acciones de posible ayuda a comunidades Apoya y recibe
a o o del Su erintendente de Recursos Humanos

Seguridad Industrial y Apoya en los aspectos de Seguridad Industrial y Asuntos Ambientales como trabajos
I

Asuntos Ambientales en caliente otros as ectos funcionales
I

Brigada de Respuesta Atiende todos losderrames en tierra

En Tierra A o a los trabÆos en tierra durante un derrame en a ua

Brigada de Respuesta Atiende la respuesta de derrames en agua
En Agua A o a los trabÆos en a ua durante un derrame en tierra

Acuden de inmediato al lugar de la emergencia y mantienen el enlace de las
comunicaciones con el coordinador del equipo de respuesta

BrigÆda de Apoyo Velan por el normal funcionamiento de los equipos de recuperación de derrÆmes yo
MecÆnicos Electricistas contra incendios durante la emergencia asegurando la efectividad de las reparaciones
e Instrumentistas necesarias en caso de mal funcionamiento durante la misma

Apoyan en las acciones que requieran el corte o suministro de energía elØctrica y de
iluminación ara el normal desarrollo de la roducción

Acuden de inmediato al lugar de la emergencia y mantienen el enlace de las

Grupo de Soldadores
comunicaciones con el coordinador del equipo de respuesta
Apoyan en las acciones que requieran corte soldadura o remoción de materiales o

e ui os

Acuden de inmediato al lugar de la emergencia y mantienen el enlace de las

comunicaciones con el coordinador del equipo de respuesta
Apoyan en las acciones que requieran de vehículos o maquinaria pesada que
estuvieran disponibles en la base o región Para ello se deberÆ contar con una relación

Transportes actualizada de todas las unidades con que cuentan debidamente localizadas

Coordinan y solicitan si fuera necesario la ayuda del Lote 8 en lo que se refiere al

transporte aØreo helicóptero equipos materiales o personal de apoyo I
Apoyan en las acciones de evacuación otraslado de heridos hacia la sanidad o centro

mØdico mÆs cercano

Acude de inmediato al lugar de la emergencia y mantiene el enlace de las

comunicaciones con el coordinador del equipo de respuesta
MØdico de Turno Interviene en las acciones de rescatey primeros auxilios ordena si fuera necesario la

evacuación de heridos por los medios mÆs rÆpidos disponibles solicita apoyo si fuera
necesario
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81322 PROCEDIMIENTOS GENERALES

Todo derrame deberÆ comunicarse a la brevedad posible al superoisor o encargado de producción
de Shiviyacu en primera instancia En ausencia de ambos el jefe o el encargado de ECSA serÆ

quiØn reciba la notificación del derrame

La persona que reciba el aviso deberÆ obtener del informante los siguientes datos

Nombre del Informante y lugar donde se le puede ubicar

Lugar fecha y hora aproximada en que se observó el derrame

Características del derrame Tipo de producto cantidad aproximada en barriles extensión

aproximada de I barrera de contención m2
Circunstancia en la que se produjo el derrame y posibles causas del mismo

En el lugar de los hechos

Todos los procedimientos comienzan prote iendo la vida ro ia de las ersonas alrededor9 P P Y P

Suprima condiciónes que puedan empeorar la situación y asegure el Ærea

Busque lesionados o seriamente afectados

Pida ayuda para los lesionados Aplique los Primeros Auxilios

Estabilicealos pacientes y proceda a controlar la situación ambiental

8133 RESPUESTA ANTE INCENDIOS

La posibilidad de ocurrencia de incendio en las instalaciones de la Central e muy remota sin

embargo Pluspetrol cuenta con equipos generadores de electricidad auxiliares en caso se deba

suspender temporalmente el funcionamiento de la central con motivo de un siniestra

El equipo de respuesta local para control de incendios estÆ bajo la responsabilidad del supervisor de

producción de Shiviyacu y estarÆ compuesto por un coordinador de respuesta personal de

Pluspetrol Norte SA y contratistas distribuidos en brigadas segœn se muestra en la Figura 83
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Figura 83 Organización de emergencia en caso de incendios Batería de Producción

ORGANIZACION DE EMERGENCIA EN CASO OE INCENDIOS

BATERIAS DE PRODUCCION

Comile de Crisis Supervisor de Produccidn
de Campo del irea en emergencla

i Suprviaor EHS

Asesprw

I

i

Coordinador de laReswesW
EncargaAO de Producrr
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Opeadores de Opendoro8 de erador Bomb CI Apoyo MÆdico
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KSOn91 Pluspetrd 7 Contrtsta

Las actividades del equipo de respuesta estarÆn asesoradas por el ComitØ de Crisis de Campo que
coordinarÆ el apoyo necesario de materiales y personal y estarÆ constantemente en contacto con el

Supervisor de Producción de Shiviyacu

Para casos específicos consultar la guía de acción Contra Incendio existente en la batería de

Shiviyacu

81331 PERSONAL CLAVE

Supervisor de Producción de Shiviyacu ComandarÆ la emergencia evaluarÆ la situación y
establecerÆ contacto con el ComitØ de Crisis de Campo

Operador de la central Se encargarÆ de realizar las acciones prioritarias conforme a lo
coordinado con el Supervisor de Producción

Equipos de apoyo electromecÆnico VerificarÆn el funcionamiento de la Bomba Cl

Equipo de mangas Cada equipo constarÆ de Un Pitonero y 2 personas de apoyo

Operadores de equipo fijo Son los encargados de accionar el sistema de espuma y utilizar los
monitores para el enfriamiento de los tanques
MØdico Interviene en las labores de rescate y primeros auxilios a los heridos

Representante de ESCA AsesorarÆ en todo momento a la organización
Personal de reseNa Se pondrÆ a disposición de la organización y relevarÆ al personal de la

brigada contraincendios de acuerdo con las indicaciones del Encargatlo de Producción
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81332 PROCEDIMIENTO GENERAL EN CASO DE INCENDIO EN LA CENTRAL ELÉCTRICA
GUAYABAL

Activar la alarma de emergencia
Detener inmediatamente el funcionamiento de la central

Operar el equipo contraincendios que se tenga a la mano extintor o monitor
Los miembros de las brigadas de emergencia deben constituirse de inmediato al punto de
reunión desde donde se comandarÆ la emergencia
Los miembros de las brigadas traerÆn consigo radios manuales extintores bidones de espuma
mangas contraincendio y demÆs equipos que el comando de emergencia requiere
De ser necesarió solicitar ayuda de otros lotes yo el cuerpo de Borriberos y otros terceros

especializados en lucha contra incendios

I
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PLAN DE ABANDONO

91 GENERALIDADES

Pluspetrol ejecutarÆ el presente Plan de Abandono como parte de su política ambiental y asumirÆ el

compromiso de restaurar las Æreas intervenidas y dejar libre el Ærea de influencia directa de las

actividades del Proyecto La restauración de las Æreas disturbadas busca devolver dichas Æreas a

una condición lo mÆs parecida a su condición original Esta labor incluirÆ tareas de remoción de

estructuras de concreto retiro de estructuras de metal torretas desmontaje de maquinaria y
equipos retiro de instalaciones traslado de residuos a lugares autorizados para su disposición final
restauración del suelo a sus condiciones topogrÆficas iniciales entre otras

El presente Plan incorpora las medidas orientadas a prevØnir impactos ambientales y riesgos
durante dos etapas el cierre de la construcción y el abandono definitivo de la Central y del tendido

de sus líneas de distribución Asimismo incorpora recomendaciones acerca del uso y destino final

de los principales bienes materiales utilizados durante sus etapas de construcción y operación en la

medida que la factibilidad tØcnica lo permita cumpliendo con las exigencias de la normativa

ambiental vigente

Este Plan de Abandono deberÆ ser actualizado or Plus ertol en el momento en que decida ponerP p
fin al Proyecto

92 OBJETIVOS

Proporcionar los lineamientos generales para el abandono de las Æreas ocupadas e intervenidas

por el proyecto

Recuperar todo material empleado en la construcción del proyecto
Restituir las condiciones estØticas naturales propias del Ærea

Revegetar las Æreas intervenidas con especies propias de cada ecosistema

Cumplir con la normatividad ambiental vigente

93 ETAPAS DE ABANDONO

Las actividades de abandono de la central y del tendido de las líneas de distribución comprenden
dos etapas bien diferenciadas definidas por el tiempo de ocurrencia que se presentan en el

Cuadro 91
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maquinarias y productos químicos Se separarÆn los residuos comunes de los peligrosos donde

estos œltimos deberÆn gestionarse a travØs de una EPSRS

95 ABANDONO DE OPERACIONES

El funcionamiento de la central elØctrica se darÆ mientras exista una demanda de energía o

mientras no sea sustituida por otras fuentes de energía Se considera tambiØn como posibilidad que
los equipos sean reacondicionados y modernizados o bien desmontados para ceder el espacio a

equipos de nueva tecnología Cualquiera sea la situación la decisión serÆ tomada oportunamente e

informada a las autoridades y se darÆ cumplimiento a la normativa vigente a la fecha

Se establece que el equipamiento tecnológico serÆ desmantelado y aquellos componentes que sean

de utilidad dispuestos unos como repuestos y otros como chatarra Durante la planificación del
abandono se deberÆ asegurar e inventariar aquellos componentes que representen algœn riesgo
para la salud y ambiente

951 REGIUERIMIENTOS

Los requerimientos bÆsicos que se deben cumplir para la ejecución del Plan de Abandono en

tØrminos generales son

1 Comunicación a las autoridades competentes de la ejecución del Plan

2 Desmontar y retirar todas las estructuras sobre y bajo tierra

3 Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo plazo
4 Gestión de residuos

5 Restauración de Æreas intervØnidas

6 Presentación del informe de Abandono a la entidad correspondiente
7 Seguimiento de la efectividad de las medidas

952 ESQUEMA GENERAL

Comunicación del desarrollo del plan

Para el cierre de operaciones comunicarÆ a las autoridades competentes a fin de coordinar las

acciones y medidas que se aplicarÆn para el abandono

Desmontaje de maquinaria equipos e instalaciones

El abandono final de la central elØctrica y de las líneas de distribución comprende las siguientes
actividades

Desmontaje y recuperación de los dos grupos electrógenos y todos sus sistemas auxiliares

mos nlDesmontaje y recuperación de materiales de todas las estructuras prefabricadas co o as

oficinas casa de mÆquinas cuarto de control y baæos
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Retiro de tanques y demolición del dique de contención de los mismos

Desmantelamiento de shelters y recuperación de sus materiales

Demolición retiro y traslado a rellenos sanitarios autorizados de las fundaciones y losas para
maquinarias y equipos

Tapado de la poza para recolección de aguas aceitosas

Neutralización con cal y tapado de la poza sØptica

La grava y material granulado empleado para formar las vías de circulación serÆ picado y
retirado y el suelo rastrillado El material serÆ enviado a rellenos sanitarios autorizados

Relleno de zanjas y huecos

Retiro de líneas de transmisión

Retiro de tuberías estructuras de apoyo sistemas de colección drenajes y alcantarillas

Desmontaje y retiro de equipos elØctricos de control y de protección de los edificios y otras

instalaciones así como del cableado correspondiente

Desmontaje y retiro de líneas cables de alta tensión desinstalación y retiro de torretas de

soporte

Reconformación de Æreas intervenidas

Recolección transporte y disposición final de residuos

Estas actividades no han de ser necesariamente consecutivas en el orden mencionado dado que si

bien algunas si pueden ejecutarse secuencialmente otras pueden desarrollarse de forma

simultÆnea o en un orden totalmente diferente del citado

Limpieza del Ærea

Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se verificarÆ que Østos se

hayan realizado convenientemente de acuerdo con los requisitos o acuerdos adoptados con la

autoridad competente En particular se velarÆ porque la disposición de los restos producidos sean

trasladados a rellenos sanitarios autorizados y que la limpieza de la zona sea absoluta procurando
evitar pasivos ambientales

En este sentido serÆ de sumo interØs la excavación y retiro de existir cualquier tipo de suelo

contaminado producto de accidentes que en el tiempo de funcionamiento de las zonas de

almacenamiento de combustibles o durante el abandono se hubieran podido producir de forma que
la superficie quede en condiciones similares a las de su entorno inmediato y preparadas para
soportar cualquier otro uso que se pudiera prever

Gestión de residuos peligrosos
Se realizarÆ un inventario de los residuos peligrosos El adecuado manejo de los residuos

contaminantes baterías aceites productos químicos etc así como los elementos de la misma que
pudieran considerarse contaminados trapos impregnados con combustibles y aceites etc se

gestionarÆn a travØs de una EPSRS registrada ante la DIGESA La disposición de residuos se

realizarÆ en lugares autorizados
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Restauración de Æreas intervenidas

La restauración de la topografía a su condición original serÆ de sumo interØs perfilando las

superficies rellenando los vacíos de terreno removiendo las zonas compactadas etc

En aquellas Æreas que lo permitan se realizarala restauración y reconformación de acuerdo al uso

final determinado para el Ærea que ocupaba la Central Este requerimiento de uso cumplirÆ con las
normas legales locales de zonificación que se tenga en el momento del abandono La supervisión
del Proyecto de abandono deberÆ asegurar que eæ el Ærea se eliminen cualquier vestigio de pasivos
ambientales La restauración contempla tambiØn la rehabilitación forestal del Ærea que serÆ tratada
en un acÆpite separado del presente Plan de Abandono

Presentación del informe a la autoridad competente
Una vez finalizados los trabajos de abandono se presentarÆ un informe a la autoridad competente
conteniendo las actividades desarrolladas objetivos cumplidos y resultados obtenidos con aporte
de fotografías para evidenciar la realidad de los resultados

Seguimiento de la efectividad de las medidas

Con el fin de corroborar la efectividad de las medidas adoptadas en particular las referidas a la

recuperación del medio se realizarÆ el seguimiento y monitoreo del Plan

El monitoreo del Ærea se efectuarÆ cada 6 meses durante 2 aæos a fin de determinar el Øxito de las

actividades de restauración del Ærea

96 PROGRAMA DE REFORESTACION

El programa de reforestación tiene como objetivo presentar lineamientos tØcnicos para reestablecer
la cobertura vegetal disturbada por efectos de la ejecución del proyecto contribuyendo a acelerar la

sucesión natural de los ecosistemas existentes para cada tipo de vegetación

961 ALCANCES

Dentro de la etapa de abandono del Proyecto se ha considerado el programa de reforestación en el

Ærea que ocuparÆ la central y las líneas de distribución La restauración de la cubierta vegetal en la

central y líneas de distribución considera las siguientes actividades instalación de especies como

pastos inicialmente para luego complementar con plantaciones forestales sobre una superficie de 2

has en la central de generación elØctrica y un total de 9127 has para las líneas de distribución

La línea de distribución elØctrica constan de dos tipo de tendido los cuates difieren en superficie
Siendó el tendido LP 33 kV proyectado con una longitud de 77 80183 m y 11 m de ancho

totalizando una superficie a revegetar de 8559 ha Para el tendido de LP 138 kV proyectado sobre

una longitud de 9 47306 m y un ancho de 6 m que encierra una superficie de568 ha a revegetar

El tipo de bosque que comprometen a las Ærea disturbadas corresponde a ocho unidades de

vegetación como Bosque de colima baja fuertemente disectada Bosque de colina baja
moderadamente disectada Bosque de colina baja ligeramente disectada Bosque de colina baja
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ligeramente disectada con vegetación rala Bosque de lomadas Bosque inundadle de terraza baja
con vegetación densa Bosque inundabie de terraza baja con vegetación rala zonas de cultivos y

Æreas sin vegetación que actualmente son usadas como facilidades de producción

La Central se ubicarÆ en un Ærea sin vegetación asimismo algunos trÆmos de la línea de

distribución cruzaran Æreas sin vegetación utilizados actualmente como derecho de vía para
carretera y Æreas industriales

Cuadro 92 Superficie a reforestar en el proyecto de central de generación elØctrica y líneas de

distribución

LINEA DE DISTRIBUCION SUPERFICIE
CENTRAL TOTAL A

SECTORES Tendido LP 33 KV Tendido de LP 138KV
REFORESTAR

UNIDAO SUPERFICIE UNIDAD SUPERFICIE UNIDAD SUPERFICIE ha

FORESTAL 0 000 1 1790 000 1790

SHIVIYACU 1 200 1 2676 000 2876

CARMEN 0 000 1 1881 000 1881

HUAYURI 0 000 1 2212 1 568 2780

TOTAL 1 200 8559 568 9327

962 PRODUCCIÓN DE PLANTONES

El programa de reforestación contempla la construcción de 4 viveros forestales temporales ubicados
en los Sectores de Forestal Shiviyacu Huayurí y Carmen cuya producción global de plantones
forestales es de 124 237 plantones de especies forestales considerando el factor de seguridad para
selección de plantas y recalce por mortandad EstimÆndose una producción por vivero de 23 843

plantones para el Vivero Forestal 38 309 plantones para el Vivero Shiviyacu 37 030 plantones para

el Vivero Huayurí y 25 055 plantones para el Vivero Carmen

La necesidad de plantones asciende a 103 530 plantones considerando una densidad de 1 110

plantonesha a un espaciamiento de 3 x 3 m entre planta y planta

Con la finalidad de realizar el recalce debido a mortandad y selección de plantones se considera la

producción de plantones con un factor de seguridad del 20 incrementando la producción en 20

707 plantas A continuación se presenta el cuadro 93 el requerimiento de plantones para la

reforestación
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Cuadro 93 Requerimiento de plantones para la reforestación

CENTRAL DE GENERACION LINEA DE DISTRIBUCION NUMERO DE
SECTOR PLANTAS A

SUPERFICIE N DE PLANTAS SUPERFICIE N DE PLANTAS REFORESTAR

FORESTAL 000 0 1790 19 869 19 869

SHIVIYACU 200 2 220 2676 29 704 31 924

CARMEN 000 0 1881 20 879 20 879

HUAYURI 000 0 2780 30 858 30 858

Total 200 2 220 9127 101 310 103 530

No considera el factor de seguridad 20por selección y mortandad 20 707 plantas

963 SELECCIÓN DE ESPECIES

Con la finalidad de dotar plantones forestales que contribuyan a acelerar la dinÆmica del bosque se

ha planificado producir especies heliófitas de rÆpido crecimientos pcopios para la zona de trabajo

Dentro del presente programa tambiØn se considera la siembras de especies herbÆceas y
arbustivas como medida atenuar la posible erosión del suelos sembrando pastos de cubierta rÆpida
como torurco Paspalum conjugatum BraqueriÆ Brachiaria decunbens Brachiaria Stilozantes
Eleucine indica y otros que se adaptan muy bien a la zona acelerar la sucesión natural A

continuación presentamos el cuadro 94 Especies forestales priorizadas para la reforestación

Cuadro 94 Especies forestales priorizadas para la reforestación

LINEA DE DISTRIBUCION TIPO DE BOSQUE NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN N PLANTAS

Schizolobium sp Pashaco 4970

Calycoplyllum spruceanum Capirona 4870

Central de Generación y
gosque de colinas nga sp Shimbillo 5866

línea de distribución en los
bajas ligeramente Cedrelinga catenaeformis Tornillo 4960

sectores de Shiviyacu disectada BcbldForestal Carmen y Huayurí Jacaranda copaia Huamansamana 4754

Cedrela odorata Cedro 5380

Ochroma pyramidale Topa 4788

Jacaranda copaia Huamansamana 2080

Inga sp Shimbillo 2460

Línea de distribución en los Bosque de colinas Cedrelinga catenaeformis Tornillo 2218

sectores de Shiviyacu bajas Cedrela odorata Cedro 2180

Forestal Carmen y Huayurí
moderadamente

disectada Bcbmd Quararibea abliquifolia Zapotillo 1880

Cecropia Sp Cetico 2460

Ochroma pyramidale Topa 2140

Annona sp Anonilla 4250

Línea de distribución en el Bosque de colinas
nga sp Shimbillo 4800

sector de Shiviyacu y bajas fuertemente

Huayurí disectada Bcbfd Lucuma sp Caimitillo 4650

Pourouma sp Ubilla 3871
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LINEA DE DISTRIBUCION TIPO DE BOSQUE NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN N PLANTAS

Línea de distribución en el Bosque de colinas

sector de Shiviyacu bajas con vegetación Vochysia Venulosa Mauva 244

rala Bcbvr

Annona sp Anonilla 2300

Línea de distribución en el Inga sp Shimbillo 2000

sector de Forestal y
BosqueBjomadas Calycoplyllum spruceanum Capirona 1902

Carmen Duguettia tessmanni Tortuga Caspi 1500

Schizolobium sp Pashaco 1700

Bosque inundable de
Ficus trigona Renaco 217

Línea de distribución en el terrazas baja con Cecropia sp Cetico 150

sector de Shiviyacu NO vegetación densa Spondias mombim Ubos 150

Bitbvd nga sp Shimbillo 150

Ficus trigona Renaco 653

Bosque inundable de Cecropia sp Cetico 550

Línea de distribución en los
terrazas baja con Spondias mombim Ubos 550

sectores de Forestal
ve etación rala

Shiviyacu y Huayurí g Inga sp Shimbillo 500
Bitbvr Schizolobium amazonicum Pashaco 550

Ficus Antihelmintica Oje 560

Ficus Antihelmintica Oje 4250

Línea de distribución en la Spondias mombim Ubos 4500

CN JosØ Olaya
Zonas de cultivo y pourouma sp Ubilla 4400

campamentos y otros
Æreas sin vegetación

Inga sp Shimbillo 3517

Calycoplyllum spruceanum Capirona 4600

TOTAL 103 530

No considera 20 707 plantas para recalce 20 de mortandad

964 INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES

El programa considera la instalación de 4 viveros forestales temporales ubicados en los Sectores de

Forestal Shiviyacu Huayurí y Carmen cuya producción global de plantones forestales es de 124

237 plantones de especies forestales con una producción de 23 843 plantones para el Vivero

Forestal 38 309 plantones para el Vivero Shiviyacu 37 030 plantones para el Vivero Huayurí y
25055 para el Vivero Carmen

El vivero debe contar con las condiciones mínimas para que garantice la buena producción como

es agua de calidad buen suelo para sustrato protección tinglados a fin de facilitar las labores de

producción

965 PRODUCCIÓN DE PLANTONES

En programa contempla la producción total de 124 237 plaritones forestales distribuidos en los

cuatros viveros forestales temporales Las especies a propagar estarÆn en relación al lugar de la

reforestación y al tipo de vegetación encontrada en la línea base Asimismo se tomarÆ en cuenta la

cantidad y calidad de plantones a reforestar incluyendo las características mínimas para salir a

campo definitivo
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La producción de plantones se realizarÆ a travØs de semillas para la propagación vía almacigado o

siembra directas a bolsas TambiØn se esta considerando repique de plÆntulas recolectadas de la

regeneración natural para acelerar la producción de plantas

Las camas almacigueras en cada vivero se instalaran sobre el suelo y tendrÆn las dimensiones
tØcnicamente recomendadas a fin de facilitar el trabajo en ellas considerando un metro de ancho

por 2 metros de largo y una altura de30 cmde espesór

Considerando que se encuentra en lugares de alta precipitación es importante tener en cuenta un

sustrato ligeramente suelto y con drenes en la base de las camas a fin de evitar acumulación de

agua y pudriciones radiculares Los plantones forestales se propagarÆn en bolsas de polietileno de 5

x 7 8 x 12 utilizando como sustrato un suelo suelto y orgÆnico mulch recolectado del bosque bajo
desinfección

El repicado se realizarÆ para las especies forestales que toleran esta actividad Algunas especies se

realizaran a travØs de siembra directa a bolsas Se estÆn considerando el repicado de plÆntulas
recolectadas de la regeneración natural

Es importante tomar en cuenta el tamaæo de la plÆntula y la raíz a fin de garantizar el prendimiento
y la buena formación radicular del plantón

Las actividades complementÆrias al proceso de propagación de plantas son las labores de

mantenimiento que incluyen el riego deshierbo tratamientos contra insectos manejó del tinglado
remoción o poda de raíz y agoste

El proceso de rustificado del plantón serealiza a travØs de la remoción y poda de raíces en camas

de repique dos meses antes de salir a campo Algunas veces se realiza la poda de ramas cuando

el plantón ha desarrollado excesivamente

966 PROCESO DE REVEGETACIÓN

Dentro del Programa de Revegetación se ha considerado el movimiento del suelo y la incorporación
de materia orgÆnica y el Top soil al suelo disturbado para iniciar el proceso con la siembra de

gramíneas herbÆceas y complementar con la plantación de especies arbóreas de rÆpido
crecimiento a fin de simular una sucesión ecológica natural

En suelos en pendiente o inclinados considerar la instalación de taludes para evitar la erosión de

suelos

967 CARACTERIZACIÓN DEL SUELO

Para elegir las especies a utilizar en los trabajos de revegetación es importante conocer las

características agronómicas de los suelos a rehabilitar La información a respecto se basarÆ en la
línea base ambiental y la interpretación edafológica para determinar la características de pH
salinidad materia OrgÆnica NPKCIC Etc
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9671 ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO

Una de las principales condiciones a considerar para una buena plantación que el suelo sea

permeable y no compactado Para garantizar esta condición se realiza labores de movimiento del

suelo incorporación de materia orgÆnica top soil y nivelado del terreno a fin de mejorar la textura y
facilitar el sembrado de semillas de pastos

Otra condición importante es que el suelo se encuentre en un solo nivel Para el caso de taludes
instalar terrazas estaquilladas o con costales de yute para disminuir la erosión garantizando una

cobertura estable de pastos y especies arbóreas

9672 SELECCIÓN DE PLANTONES A REFORESTAR

Esta actividad tiene con fin seleccionar los plantones de buena calidad como la formación radicular
debidamente agostados o rustificados que soporten el transporte y la plantación a campo definitivo

Es importante Ilevar a campo definitivo los plantones que se acondiciones al tipo de vegetación a

reforestar Esto se consigue haciendo un reconocimiento de la zona a reforestar evaluando las

especies mÆs representativas del lugar Asimismo en la línea base del estudio se menciona las

especies mÆs representativas de cada tipo de vegetación

9673 PLANTACIÓN Y SIEMBRA

La plantación forestal se iniciarÆ con apertura de hoyos en los lugares donde se estÆ ejecutando el

plan de abandono

La Plantación es la actividad complementaria al plan de abandono y busca acelerar la sucesión

ecológica Con esta finalidad se plantea realizar las siguientes actividades

Limpieza del suelo si existiera algunas sustancias contaminantes

Marcado de hoyos Se realizarÆn en línea a distancia de 3 m x 3 m en terrenos planos Para

terrenos inclinados se recomienda realizar la marcación a tres bolillos a una distancia de 3 m

x3m

Apertura de hoyos Los hoyos tendrÆn una dimensión de 30 cm de ancho 30 cm de largo y
30 cm de profundidad En este proceso se separa las capas de suelo de la parte superior e

inferior con la finalidad de incorporar el suelo orgÆnico en la profundidad del hoyo para la

plantación
La plantación esta actividad es muy delicada y busca depositar al plantón en el centro del

hoyo sobre el suelo orgÆnico y libre de bolsa y ser tapado luego con el suelo menos fØrtil

Mantenimiento esta actividad busca asegurar el prendimiento del plantón para esto se

planifica realizar visitas constantes de evaluación y seguimiento a la actividades realizadas

por un periodo de tres aæos

Recalce Esta actividad busca reponer los plantones que no soportaron el traslado a campo

definitivo y murieron

i La siembra de pastos busca disminuir la erosión del suelo y acelerar la sucesión ecológica del

bosque sembrando pastos semillas de especies arbustivas Con esta finalidad de plantea realizar

las siguientes actividades
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Limpieza del terreno Incluye la limpieza de posibles sustancias contaminantes

Preparación de terrazas estaquilladas Busca instalar terrazas con material de la zona

maderas y estacas a fin de formar taludes que ayuden a retener la erosión

Estabilización de taludes Esta actividad busca disminuir la erosión en suelos en lugares
donde se realizó cortes al terreno formando grandes taludes Para evitar la erosión se puede
utilizar estacas madera sacos de yute o matas protectoras a fin estabilizar el suelo a travØs
de terrazas donde pueda incorporarse semillas de pastos

Descompactado incorporación de materia orgÆnica top soil y nivelación del terreno Busca

remover el suelo compactado incorporar nutrientes y mejorar su estructura del suelo para la

siembra de las semillas

Siembra de semillas de pasto y estolones de herbÆceas Busca recubrir el Ærea disturbada a

travØs de la semillas bajo siembra al voleo y la sembrado de estolones de pastos a fin de

acelerar la dinÆmica del bosque con la incorporación de semillas de arbustos

Riego Esta actividad es importante en Øpoca de sequedad del suelo

Mantenimiento Es importante las labores de mantenimiento como resiembras riegos
incorporación de materia orgÆnica en un periodo de tres aæo

968 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El Programa de Reforestación ejecutarÆ las actividades programadas bajo el siguiente cronograma

establecido

Cuadro 95 Cronograma de actividades para Reforestación y revegetación

ACTIVIDADES MESES aæo 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1Abastecimiento de Semillas

Ad uisición de semillas x x x x

Ad uisición de material ve etativo x x x

Ad uisición de lÆntulas x x x x

2 Instalación de viveros

Pre aración de camas de almÆci os x x x

Pre de camas de re i ue x x x x

Pre de cubiertas o tin lados x x x x

3Producción

Pre aración de sustrato x x x x

Llenado de bolsas o latabandas x x x x

Re icado de lÆntulas x x x x

4Cuidados culturales

Rie o x x x x x

Deshierbo x x x x x x x x

Remoción x x x x x x x x

Poda de ramas x x x x

A oste x x x x

6Plantación siembra
Reconocimiento de sitio a reve etar x x x x x

EIA Central de Generación TØrmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 kV 911



i

MEM uAAE

I pluspetrol C 1 XT17
ifllll

Numeros

ACTIVIDADES MESES aæo 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Selección de es ecies x x x x

Acondicionamiento del terreno x x x x

Lim ieza nivelado x x x x

Selección trans orte de lantones x x x x x

A ertura de ho os x x x x x

Plantación x x x x x

Descom actado del suelo x x x x x

Incor oración de Materia Or Ænica x x x x x

Nivelado x x x x x

Siembra de semillas estolones x x x x x

Rie o x x x x x

7Mantenimiento

Plateo x x

Abonamiento x x

Recalce x x

8Se uimiento Monitoreo

Monitoreo ose uimiento x x x x x x

Evaluación de lantones x x x

969 PERSONAL DE APOYO

Para la ejecución del Programa de reforestación se requiere contar con cuatro brigada de obreros

que ejecuten las actividades programadas dentro del cronograma establecido para las actividades
de reforestación Cada vivero contarÆ con una brigada conformado por un viverista y 2 obreros

Los viveristas serÆn los responsables de la producción de plantas en cada vivero y tendrÆ bajo la

responsabilidad de ejecutar las labores programadas en cada sector de trabajo El ingeniero
especialistas se encargarÆ de hacer el seguimiento a las actividades desarrolladas en cada sector

contribuyendo con la capacitación y orientación al personal de apoyo

En líneas generales el programa de reforestación estarÆ integrado por

01 Responsable de Programa Ingeniero Especialista
04 Viverista TØcnicos de Agropecuarios
08 Obreros Personal no calificado
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COSTOS AMBIENTALES

El presente capítulo contiene los costos proyectados para la implementación del Plan de Manejo
Ambiental y la Valorización Económica Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de

la Central de Generación ElØctrica y Tendido de Líneas de Distribución de 138 y 33 kV a ejecutarse
en el Lote 1 AB

Los costos ambientales proyectados en el presente capítulo consideran todos los costos en los que
se deberÆ incurrir para la implementación de los diversos programas contenidos en el Plan de

Manejo Ambiental

101 COSTOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Los costos de las medidas de mitigación son costos potenciales a tener en cuenta durante la

ejecución del Plan de Manejo Ambiental mediante la aplicación de los programas propuestos como

de Programa de Prevención Corrección yo Mitigación Programa de Manejo de Residuos
Programa de Monitoreo Ambiental Plan de Contingencias Plan de Abandono y demÆs acciones

que eviten la afectación del medio donde se ejecutarÆ el proyecto

Por tal motivo al objetivo empresarial de maximizar el beneficio hay que aæadir el de la preservación
y mejora del medio ambiente ya que los costos ambientales son un elemento mÆs del costo de

producción

AI respecto los costos de las medidas de mitigación planificadas para el proyecto de la central de

generación elØctrica y tendido de líneas de distribución de 238 y 33 kV que cubren todas las

actividades susceptibles de minimizar los impactos potenciales a los factores ambientales se

presentan en el Cuadro 101
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Bajo este contexto los objetivos de la valoración económica de los impactos ambientales fueron los

siguientes

Determinar el valor de los recursos maderables y no maderables que se desbrozarÆn en las

zonas consideradas como servidumbres

Determinar los servicios ambientales captura de carbono y erosión de suelos de los recursos

forestales a desbrozar

Determinar el Valor Económico Total de los aspectos mencionados

1021 MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES SERVICIOS E
IMPACTOS AMBIENTALES

La teoría económica del valor estÆ basada en la habilidad que las cosas tienen para satisfacer las

necesidades y deseos humanos o para aumentar el bienestar o la utilidad de los individuos Así se

puede decir que el valor económico de cualquiercosa es una medida de su contribución al bienestar

del ser humano siendo así se puede decir que el valor económico de un sistema de recursos

ambientales reside en las contribuciones que los bienes funciones y servicios del ecosistema hacen

para el bienestar humano

De esta forma la valoración económica es vista como una herramienta analítica para la toma de
decisiones de tal fórma de poder comparar las ventajas y desventajas de ciertos escenarios En

otras palabras la valoración económica es una herramienta que puede proporcionar a los
tomadores de decisión información œtil para decidir entre alternativas o una combinación de

preferencias de posibles intervenciones Loyola 2003

10211 VALORES DE LOS RECURSOS NATURALES

Las diferentes funciones que tienen los bienes y servicios ambientales justifican el tener una nueva

forma de enfocar la importancia que ellos poseen las cuales van a reflejarse en una serie de

perspectivas en la determinación del valor de este tipo de bienes Así entre los valores reconocidos
de los bienes ambientales tenemos

Valor de uso el cual se presenta cuando las personas otorgan valor a los bienes ambientales por el

uso que pueden hacer de ellos ya sea a travØs de un proceso de consumo producción o de

extracción Ejemplos de este tipo de valor pueden ser los que tienen recursos del medio ambiente

en el caso del turismo la pesca la caza la extracción de petróleo etc AdemÆs de ello se pueden
considerar el disfrute del paisaje y otras actividades de recreación

El valor de uso indirecto se presenta en el caso de que las personas valoran el bien no haciendo un

uso inmediato del mismo es decir se incluyen razones para dar valor a medio ambiente referidas a

cuestiones de legado de opción y de casiopción La primera se refiere al hecho de que las

personas valoran los bienes porque estÆn pensando en que ellas pueden eventualmente ser

utilizadas por otras personas que ellos estarían interesados en beneficiar El valor de opción se

refiere al hecho de que se valora un bien en la medida de que el mismo pueda ser utilizado

posteriormente Los valores de casiopción estÆn asociados con los valores potenciales que se

pueden derivar de algunos bienes ambientales que no se conoce su valor pero hay fuertes indicios

para suponer que los tienen
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Finaimente tenemos a los valores de existencia los cuales se refieren al hecho de que las personas

podrían valorizar un bien ambiental en ta medida en que ellos quieren que este bien exista sin

pensar en hacer uso de Øl ni actualmente ni en el futuro

10212 BIENES Y SERVICIOS DE LOS BOSQUES

Desde tiempos inmemorables los bosques son una valiosa fuente de productos forestales
maderables y no maderables para la vida económica de las poblaciones asentadas cerca de ellos

Figura 101 Sin embargo las formas en que se aprovechan y valoran dependen en gran medida

del equilibrio entre las necesidades y prioridades económicas de las poblaciones en un lugar o

momento determinado y la escasez o abundancia relativa de los recursos forestales Appanah
1998

La Madera aunque no es el enfoque principal de la valoración económica los recursos forestales

maderables bienes para uso comerciales y no comercial se consideran como parte de la

valoración económica ya que la mayoría de madera en distintas formas de procesamiento tiene un

precio en el mercado y se tiene la posibilidad de obtener provisiones regulares y sostenidas de

productos maderables lo cual es una evidente ventaja en tØrminos de producción

Si bien la madera es el producto de mayor comercialización en el mercado los productos no

maderables una categoría bastante homogØnea ocupan en muchos casos el primer lugar en la
vida de los pobladores rurales tanto para autoconsumo como para la venta La cosecha de varias

especies silvestres constituye sólo en pocos casos la fuente principal de ingresos o de materia

prima sin embargo cumplen con la función de sacar de apuros o como una red de seguridad Los

productos no maderables ayudan a la gente a sobrevivir en casos de hambruna emergencia en

períodos de entre cosechas y con frecuencia constituyen la principal fuente de ingresos para los

desempleados y desposeídos

Los Servicios ambientales son resultado de procesos ecológicos de ecosistemas forestales que

generan beneficios económicos sociales y ambientales a la sociedad Estos sólo se convierten en

servicios cuando el hombre toma conciencia de ellos y los incluye en sus sistemas de generación de

valor

La legislación forestal reconoce los servicios ambientales del bosque la implementación de

esquemas de indemnización los medios de asignación de recursos y la promoción de la gestión de

estos servicios Los servicios ambientales son resultado de procesos ecológicos de ecosistemas

forestales que generan beneficios económicos sociales y ambientales a la sociedad

Definiendo las vÆrias funciones que la naturaleza posee se puede ayudar a demostrar la importancia
que ella tiene para los humanos y así facilitar su valoración económica El primer paso es aquí
identificar las varias funciones proporcionadas por un Ærea específica De Groot clasificó 4 grupos
principales de funciones de la naturaleza los cuales son descritos a continuación

a Funciones de producción Las funciones estÆn basadas en la provisión de una variedad de

recursos

b Funciones de regulación Estas se refieren a la capacidad de los ecosistemas de regular los

procesos ecológicos y los sistemas de soporte de la vida
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10222 FLORA

Segœn Peters C M A H Gentry R 0 Mendelsohn 1989 Valuation o fan Amazonian rain forest

Nature 229 mencionado por Thomas Plan en su libro Enfoques Económicos para la Valoración de

la Diversidad Biológica Alemania 2000 PÆg 42 œnicamente el valor neto actual de las materias

primas biológicas de uso sostenible que albergan los bosques tropicales del Perœ caucho fruta
madera Ilega a US6330 dólares por hectÆrea mÆs de seis veces el valor de la madera en sí
US 490 por hectÆrea

10223 CAPTURA DE CARBONO C02

Las plantas tienen la capacidad de almacenar el dióxido de carbono de la atmósfera basado en el

hecho de que durante la fotosíntesis sufija el carbono que luego utilizan para generar el alimento
necesario para su crecimiento estimÆndose que una hectÆrea de plantación arbórea puede
absorber o secuestrar de 20 t de carbono por hectÆreaaæo Segœn IPCC el valor de una tonelada de
carbono secuestrado el precio va desde los 2 hasta los 5 dólares

1023 METODOLOG˝A

10231 C`LCULO DE LAS `REAS CONSIDERADAS COMO SERVIDUMBRES

Primero se calculó las distancias totales previstas para el tendido de la línea de distribución

elØctrica desde la zona donde se ubicarÆ la Central de Generación de Energía Shiviyacu hacía las

baterías de producción Forestal Carmen y Shiviyacu Cuadro 103 Con esta información
considerando las zonas y tipos de bosque por donde pasarÆ cada línea de distribución 138 y 33 kV

proyectado y el ancho de la servidumbre 6 y 11 m se determinó el Ærea total para cada transecto

Luego estas Æreas fueron calculadas y expresadas en hectÆreas para cada tipo de bosque

Cuadro 103 Distancias de los tendidos de distribución elØctrica

Tipo de Bosque Símbolo Distancia Km

Bosque inundabte de terraza baja con vegetación densa Bitbvd 5514

Bosque inundable de terraza baja con vegetación rala Bitbvr 3 4416

Bosque de Lomada BI 7 6988

Bosque de colina baja con vegetación rala Bcbvr 1999

Bosque de colinas bajas ligeramente disectada Bcbld 28 8345

Bosque de colinas bajas moderadamente disectadas Bcbmd 13 5464

Bosque de colinas bajas fuertemente disectadas Bcbfd 14 7804

Total 69 0529
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10232 VALORACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES Y SUS SERVICIOS
AMBIENTALES

A Valoración económica del recurso forestal

Para la valoración económica de los recursos forestates del Ærea considerada como servidumbre

que se desboscarÆ para dar paso al tendido de la línea de distribución elØctrica se determinó
utilizando el mØtodo del precio del mercado este mØtodo es utilizado para estimar el valor

económico de productos y servicios del ecosistema que son vendidos y comprados en el mercado

Para ello en primer lugar se estimó el valor por hectÆrea de la madera en forma natural para cada

tipo de bosque que va ser intervenido por el tendido de la línea de distribución el valor en m3 de la
madera estimada estÆ en función de las especies comerciales categorizadas y valoradas segœn la

Resolución Ministerial N 02452000AG

Los valores resultantes del potencial maderableha por cada tipo de bosque fueron proyectados al

Ærea exacta de la zona prevista como servidumbre a estos valores se le calculó el Valor Actual Neto

VAN

B Valor potencial de los recursos no maderables

Para valorar los recursos no maderables se ha tomado información referencial mediante la
transferencia de datos de otros estudiosl en la cual indica que el Valor Actual Neto VAN de los

productos forestales no maderables estimados mediante la relación de los precios en el mercado

menos sus costos de extracción de productos como lÆtex resinas y frutos de las diferentes especies
forestales de la zona de estudio asciende en promedio a S20 8333 zonas con alto potencial y
S133333zonas con bajo potencial

Segœn la FAO 2003 los valores de mercado o de fauna se establecen a travØs del intercambio de

bienes yo servicios en el mercado esto es a travØs de una interacción entre los valores del

productor oferta y los valores del consumidor demanda Si la transacción se realiza utilizando una

forma de moneda comœnmente aceptada denominamos precio de mercado al valor establecido en

el mercado

C Valor de los servicios ambientales de los recursos forestales

El valor de las funciones ecológicas de los recursos forestales previstos a desbrozar para el tendido

del cableado se obtuvo mediante el mØtodo de transferencia de beneficios el cual consiste en tomar

valores estimados de estudios previos y aplicarlos al Ærea de interØs tomando siempre en cuenta

sus semejanzas biogeogrÆficas

Los servicios ambientales valorados son la captura de carbono y la erosión de suelos dichos

beneficios se dejaría de percibir por el desbroce de la cobertura forestal En tal sentido para el

cÆlculo de la cantidad de carbono fijado se ha tomado como referencia que 1 ha de bosque natural
en promedio fija 20 TN de carbono al aæo Alegre 2003 y el precio promedio por tonelada de

i
Walsh SA Valoración económica de los recursos forestal y agrícola para la construcción de 8 plataformas de

explotación petroleralote8trompeteros
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carbono fijado es de US 35 dólares americanos En cuanto a la erosión de suelos la ENDF
manifiesta que el valor por hectÆrea de la reposición de suelo erosionado asciende a445

Tomando ambos beneficios se tiene que en una hectÆrea el valor del carbono fijado y el control de

la erosión del suelo por la cobertura forestal asciende a S 2457haaæo Si a ello se calcula el VAN

se obtiene S 4 095 ha Este dato fue utilizado para determinar el valor del servicio ambiental segœn
las Æreas previstas a ser desbrozadas por cada tipo de bosque

10233 INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO BENEFICIO

A Valor Actual Neto

El anÆlisis costo beneficio permite definir la factibilidad de las alternativas de uso de la tierra

planteadas en este caso nos permite ademÆs estimar un valor a los recursos maderables no

maderables y servicios ambientales que en la actualidad se dejarían de recibir por el desbroce de la

cobertura forestal para el tendido de la línea de distribución elØctrica del proyecto Es preciso
mencionar que para estimar los valores económicos de estos recursos estamos asumiendo que las

condiciones del bosque no cambiaran y se mantendrÆ con esas características a perpetuidad
teniendo el mismo ciclo de regeneración y proveerÆ los mismos productos maderables y no

maderables y servicios ambientales a travØs de los aæos

Con ello tenemos que el VAN para nuestro anÆlisis serie perpetua sería de la siguiente forma

VAN Beneficio NetoTasade interØs

B Tasa de descuento

Para nuestro anÆlisis donde no sólo son los productos forestales maderables y no maderables que
se estÆ valorando sino tambiØn el valor económico de las funciones ecológicas de la cobertura

forestal por lo tanto la tasa de descuento seleccionada es de 6 tomando en cuenta la activa y
pasiva tasa de descuento La tasa de descuento utilizada para la valoración de los recursos

forestales desde el punto de vista de aprovechamiento para obtención de beneficios es a partir del

w 10

10234 VALOR ECONÓMICO TOTAL VE

El VET de los impactos del proyecto es la sumatoria del VAN resultante del valor de los productos
maderables con el VAN de los productos no maderables y el VAN de los servicios ambientales

secuestro de carbono y protección contra la erosión estos valores expresados en ha
considerando sus Æreas exactas para cada transecto de la servidumbre en cada tipo de bosque
podemos representarlo como sigue

VETVEPfmVEPfnmSACsSACC

VET Valor Económico Total

VE Pfm Valor Económico de los productos forestales maderables

VE Pfnm Valor Económico de los productos forestales no maderables
SA Pe Servicio ambiental conservación de suelos
SA CC Servicio ambiental captura de carbono
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1024 RESULTADOS

10241 `REAS DE LAS SERVIDUMBRES PARA LOS TENDIDOS PROYECTADOS

Las Æreas calculadas como servidumbre para las líneas de 138 y 33 kV Cuadro 104 se determinó

para un ancho de 11 metros sólo para ei caso dei tendido desde Huayurí a Machupicchu y Huayurí
Norte se ha considerado un ancho de servidumbre de 6 metros Los valores resultantes de las

Æreas o tramos propuestos a desboscar por cada tipo de bosque para el tendido de las líneas de

distribución elØctrica se han extrapolado a 1 ha unidad de medida

Cuadro 104 `rea de servidumbre a desbrozar en el tendido de líneas de 33 kV

Tipo de bosque Símbolo Distancia `rea mz Ha

Bosque inundable de terraza baja con vegetación densa Bitbvd 5514 60654 061

Bosque inundable de terraza baja con vegetación rala Bitbvr 19349 212839 213

Bosque de Lomada BI 76988 846868 847

Bosque de colina baja con vegetación rala Bcbvr 1999 21989 022

Bosque de colinas bajas ligeramente disectada Bcbld 255197 2807167 2807

Bosque de colinas bajas moderadamente disectadas Bcbmd 115259 1267848 1268

Bosque de colinas bajas fuertemente disectadas Bcbfd 139218 1531398 1532

Para el tendido de línea de distribución elØctrica desde la zona de Huayurí hacia Machupicchu y
Huayuri Norte sólo pasa por los tipos de bosques Bitbvr Bcbld BCbmd y por el Bcbfd donde la

Tensión Nominal de la Línea KV propuesta es de 138kVCuadro 105 Los espacios en blanco

de algunas distancias significan que el transecto del tendido no pasa por ese tipo de bosque

Cuadro 105 `rea de servidumbre a desbrozar en el tendido de líneas de 138kV

Tipo de bosque Símbolo Distncia `rea m2 Ha

Bosque inundable de terraza baja con vegetación densa Bitbvd

Bosque inundable de terraza baja con vegetación rala Bitbvr 15067 90402 090

Bosque de Lomada BI

Bosque de colina baja con vegetación rala Bcbvr

Bosque de colinas bajas ligeramente disectada Bcbld 33148 198888 199

Bosque de colinas bajas moderadamente disectadas Bcbmd 20205 121229 121

Bosque de colinas bajas fuertemente disectadas Bcbfd 8586 51516 052

10242 VALOR ECONÓMICO DE LOS RECURSOS FORESTALES MADERABLES

El valor económico potencial de los recursos forestales maderables segœn los diferentes tipos de

bosques estÆ en función del valor de la madera en pie y del volumenm3que existe en cada una de
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ellas Asimismo otro factor que infiere en su valor total es el Ærea a desboscar con estos valores se

obtuvo el VAN total del recursos forestal maderable segœn el tipo de bosque y del tramo de la línea
de distribución elØctrica 138 y 33 kV Los mayores valores del recurso forestal maderable estÆ el

tramo de la Línea de 33 kV y específicamente en tipo de bosque Bcbmd Cuadro 106 ya que su

Valor Actual Neto asciende a S 153 2562 debido a que tiene especies de alta calidad y buen

volumen maderable y pocas zonas a ser desboscadas el Bcbve y Bitbvd son los tipos de bosques
que tienen el menor valor de productos maderables debido bÆsicamente a la menor Ærea
considerada como servidumbre

Cuadro 106 Valor económico del recurso forestal maderable

`rea Ha VAN S Valor total S Valor total S
Tipo de bosque `rea Ha LP 33 kV Ha LP 138 kV LP 33 kV

LP 138kV

Bitbvd 0 061 2280 0 13829

Bitbvr 090 213 11483 10381 24441

BI 0 847 22983 0 194638

Bcbvr 0 022 16083 0 3537

Bcbld 199 2807 2950 58672 828114

Bcbmd 121 1268 113767 137918 1442389

Bcbfd 052 1532 1025 5280 156968

10243 VALOR ECONÓMICO DE LOS RECURSOS FORESTALES NO MADERABLES

El Valor Actual Neto de los productos forestales no madØrables en zonas con alto potencial
asciende aproximadamente a S 21000 ha y en zonas con bajo potencial el VAN es S 13000 ha

Segœn Gentry R 0 Mendelsohn 1989 mencionan que œnicamente el valor neto actual VAN de

las materias primas biológicas de uso sostenible que albergan los bosques tropicales del Perœ

caucho fruta madera Ilega a US6330 dólares por hectÆrea

Tomando como referencia esta información y dando una clasificación de acuerdo a la evaluación

forestal realizada podemos asignarle un valor promedio entre el mayor y menor valor para cada

tipo de bosques el cual asciende a S 17000 ha Cuadro 107

Cuadro 107 Valor económico de los recursos forestales no maderables

Tipo de bosque HaLP 138Kv Hal LP 33 Kv
VAN S Valor total LP Valor total LP

Ha 138Kv 33Kv

Bitbvd 0 061 17000 0 10 3112

Bitbvr 090 213 17000 153683 361826

BI 0 846868 17000 00 1439676

Bcbvr 0 021989 17000 00 37381

Bcbld 198888 2807167 17000 338110 4772184

Bcbmd 1212285 1268 17000 206088 2155342

Bcbfd 051516 1531398 17000 87577 2603377
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10244 VALOR ECONÓMICO DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES DEL RECURSO
FORESTAL

Asumiendo que el valor de la captura de carbono y conservación de suelos ante la erosión que

provee el componente forestal en cada tipo de bosque son los mismos el valor por hectÆrea

asciende a S 245 y su Valor Actual Neto asciende a S4 095 ha Cuadro 108

Cuadro 108 Valor económico de los servicios ambientales

Tipo de bosque HaLP 138 kV Ha LP 33 kV
VAN S Valor total Valor total

Ha LP 138 kV LP 33 kV

Bitbvd 0 061 4095 0 24838

Bitbvr 090 213 4095 37020 87158

BI 0 847 4095 0 346792

Bcbvr 0 022 4095 0 9004

Bcbld 199 2807 4095 81445 1149535

Bcbmd 121 1268 4095 49643 519184

Bcbfd 052 1531 4095 21096 627107

10245 VALOR ECONÓMICO TOTAL VET

Tomando en cuenta las Æreas de cada transecto dentro de un tipo de bosque tenemos que el Valor

Económico Total VET del recurso forestal maderable no maderable y servicios ambientales de la

cobertura forestal que se desbocarÆ para el tendido de las líneas de distribución elØctrica asciende a

S 18087346convirtiendo este valor a dólares americanos ldólar 33 soles el VET asciende a

US 548101433 y 138 kV de los cuales S 2876168corresponden al valor total de los recursos

maderables S 12258357de recursos forestales no maderables y S 2952822 asciende al valor

total de los servicios ambientales

Cuadro 109 Valor Económico Total S de los impactos ambientales del proyecto

Tipo de bosque
`rea Ha Productos Producto Servicios

Total Maderables No Maderables Ambientales

Bitbvd 061 13829 103112 24838

Bitbvr 303 34822 515510 124177

BI 847 194638 1439676 346792

Bcbvr 022 3537 37381 9004

Bcbld 3006 886786 5110294 1230980

Bcbmd 1389 1580307 2361431 568827

Bcbfd 1583 162249 2690954 648203

Total S 721 2876168 12258357 2952822
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1025 CONCLUSIONES

i nde a US 5481014 elios nos indica ue los diferentes ti os de bos uesEl VET resultante asc e q p q
que se desboscarÆn para la tendido de la línea de distribución elØctrica en general tienen un valor

alto no sólo en recursos forestales maderables sino tambiØn en los recursos no maderables y
servicios ambientales

En promedio el valor del recurso forestal no maderable supera al valor total maderable en 4 veces
esto nos indica que el potencial de estas especies en proveer productos como latex frutas semillas

que tienen precio en el mercado

En cuanto a los servicios ambientales el valor total que asciende a S 2952822podría verse

incrementado si se adiciona otros servicios ambientales de los bosques que no tienen un precio fijo
en el mercado pero que tambiØn cumplen una función ecológica dentro del ecosistema
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