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FORMATO DE SOLICITUD
Nombre del Procedimiento Códi oItem

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO FoAQ3

De endencia a la ue diri e la solicitud Nro Com robante Fecha de Pa o

Dirección General de Asuntos Ambientales EnergØticos 21106

Identificación del ex ediente en caso de ue Øste ya estuviera formado Nro de Folios

5 10 üyEA31A Y MIf1iASOFICINA Mk1iS7R4C11CqEItMENT
an5

SOLICITANTE

Nombre o Razón Social RUC J J S
Foi s

PLUSPETROL NORTE SA Registró 20504311342

DNI LE CE PasaporteN Inscripción en SiJNARP

N de Ficha Re istral o Asiento Folio Tomo Libro Oficina Re istral

Asiento A00001 Partida 11396308 Registro de Personas Jurídicas de la
Oficina Registral de Lima

Re resentante Le aL DNI LE CE PASAPORTE

Giancarlo Guardia Gonzalez DrTI 10268574

Inscri ción en StJNARP

Nro De Ficha Re istral Asiento Folio Tomo Libro Oficina Re istral

Asiento C00008 Partida 11396308 Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima

Domicilio Legal para efectos de notificación Distrito Provincia

Av Repœblica de PanamÆ 3055 Piso 8 San Isidro Lima

De artamento Correo Elecœónico TelØfono FAX

Lima gguardia@pluspetrolnet 4117376

El NombreoRazón social Nro de RUC y dirección del solicitante deberÆn consignazse en forma obligatoria

Motivo de la Solicitud Obieto v Fundamento 1

Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado Proyecto Perforación de un Pozo Exploratorio dos pozos de

desarrollo y facilidades de Producción en el Yacimiento Carmen Lote lAB

Indicar en forma claza y precisa lo que se solicita expresando cuando sea necesario los fundamentos de hecho y derecho que correspondan

Relación de Documentos y anexos que se acompaæan si falta espacio usar hojas adicionales

1 Solicitud de acuerdo al Formato

2 Dos ejemplares impresos y digitalizados y cinco resœmenes ejecutivos para la DGAAE

3 Comprobante de Entrega de dos ejemplares del estudio impreso y digitalizado presentado a INRENA

4 Comprobante de Entrega de dos ejemplares impresos y digitalizados y cinco resœmenes ejecutivos del EIASd a la Dirección

Regional de Energía y Minas de la Zona del Proyecto

5 Comprobante de Entrega de dos ejemplares impresos y digitalizados del EIA Sd y 5 Resœmenes ejecutivos a la municipalidad
provincial y distrital del lugar en donde se llevarÆ a cabo el proyecto

6 Personas Jurídicas Poder del representante Legal y copia pl d u DNI

Lugar y fecha San Isidro 2 de Noviembre de 2006

irmao h lla digital del FirmÆ y selle de abogado
Interesa o representante si el procedimiento lo requiere
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Pluspetrol NoA

I uspetro I
Av Repœblica de PanamÆ 3055 PisóSSan Isidro

p Lima Perœ

Telf 5114117100

Fax 5114117117

PPNEHS06292

Lima 2 de noviembre de 2006

Seæores
Ministerio de Energía y Minas
Av Las Artes 260

Lima

Atención Eco Iris CÆrdenas Pino

Directora General de Asuntos Ambientales en Energía

Asunto Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del proyecto
Perforación de 1 Pozo Exploratorio y 2 Pozos de Desarrollo y

V

Facilidades de producción para los mismos en el yacimiento
Carmen Lote 1AB

De nuestra consideración

Les remitimos la presente en relación al proyecto de perforaciÆn de un pozo

exploratorio dos pozos de desarrollo y facilidades de producción en el yacimiento
Carmen del Lote 1AB

AI respecto adjunto a la presente les remitimos el Estudio de Impacto Ambiental semi
detallado correspondiente a dicho proyecto para su aprobación por parte de vuestra

Dirección

De tal forma en primer lugar les solicitamos reconsiderar la opinión vertida en vuestro

Oficio N 14902006MEMAAE de fecha 14 de setiembre de 2006 en el cual seæalan

que al indicado proyecto le correspondería un Estudio de Impacto Ambiental en base a

la información adicional que indicamos a continuación

El 29 de abril de 1997 la Dirección General de Hidrocarburos autoridad ambiental

competente para el subsector hidrocarburos en el aæo 1997 emitió la Resolución
Directoral N 22597EMDGH mediante la cual aprobó a la empresa Occidental

Peruana Inc empresa que operaba el Lote 1AB en forma previa a nuestra empresa la

perforación de 26 pozos de desarrollo en el Lote 1A6 Adjunto a la presente le

remitimos la indicada resolución como Anexo 1

La relación de pozos aprobados se encontraba en el Estudio de Impacto Ambiental

aprobado mediante dicha resolución cuya parte pertinente acompaæamos al presente
escrito como Anexo 2
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p Iuspet ro I
Av Repœblica de Panama305PisSaætsiro
Lima Perœ

Telf5114117100
Fax 5114117117

Entre los pozos aprobados se encontraban dos pozos correspondientes a la locación

Carmen los pozos X e Y

Sin embargo el pozo X aprobado en el mencionado EIA fue recategorizado por
Perupetro SA como un pozo exploratorio dejando su condición inicial de pozo de

desarrollo tal como se explica a continuación

El EIA aprobado por la Resolución Directoral N 22597EMDGH contemplaba que los

pozos a ser ejecutados en virtud de dicho instrumento ambiental se perforarían a lo

largo de un periodo de 10 aæos Es por ello que la perforación del pozo X no fue

realizada por Occidental Peruana Inc sino por Pluspetrol
De tal forma mediante carta GOB387701del 19 de julio de 2001 Pluspetrol Perœ

Corporation SA actualmente Pluspetrol Norte SA solicitó que se incluya la

perforación del pozo X como parte del programa exploratorio a desarrollarse en el Lote
1AB Dicha carta se adjunta como Anexo 3

Para tal efecto Pluspetrol Norte SA solicitó que la perforación de dicho pozo se

considerase para el cumplimiento del acÆpite 414del Contrato de Licencia del Lote

1AB el cual establecía que como parte del programa de trabajo exploratorio aprobado
para dicho lote nuestra empresa debía perForar un pozo exploratorio luego de

realizados los trabajos de sísmica y caracterización de los reservorios de dicho lote

Para acreditar dicho punto adjuntamos a la presente la parte pertinente del Contrato de

Licencia del Lote 1AB como Anexo 4

Mediante comunicación GGRLSUPC08432001 del 24 de julio de 2001 Perupetro
SA aprueba la inclusión del pozo X como parte del programa exploratorio del Lote

1AB y establece que con la ejecución de dicho pozo se considerarÆ cumplida la

obligación contenida en el punto 414del Contrato de Licencia del Lote 1AB Esta

comunicación se adjunta como Anexo 5

Dicha opinión es confirmada por Perupetro SA mediante la comunicación N PRES
SUPC1272002 del 30 de enero de 2002 a travØs de la cual confirma la

categorización del pozo X como exploratorio y lo incluye como parte del programa
exploratorio del Lote 1AB Esta comunicación se adjunta como Anexo 6

Cabe indicar que adicionalmente a dicho pozo exploratorio y en forma previa a la

Resolución Directoral N22597EMDGHOccidental Peruana Inc perforó tres pozosy

exploratorios en la locación Carmen en los aæos 1976 1986 y 1987

Como se desprende lo anterior la locación Carmen cuenta con un EIA aprobado para
un pozo de desarrollo el pozo Y y para un pozo exploratorio el pozo X

Por tanto al proyecto que nos ocupa consistente en la perforación de un pozo

exploratorio y dos pozos de desarrollo le corresponde un Estudio de Impacto Ambiental

semi detallado toda vez que el mismo corresponde a la ampliación del programa de

perForación de pozos de desarrollo y exploratorios indicados anteriormente

En tal sentido en la medida que el proyecto propuesto se desarrollarÆ en una locación
en la cual ya se han desarrollado actividades de perforación les solicitamos que como

parte del proceso de aprobación de dicho EIAsd se realice un sólo taller informativo y
la correspondiente audiencia pœblica Para tal efecto les proponemos que dicho taller

se Ileve a cabo el día 15 de noviembre y la audiencia pœblica el día 25 de noviembre

Pag 2 de 3
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Pluspetrol Norteo

S etroI
Av Repœblica de PanamÆ 3055 Piso83ar1 Isidro

p p Lima Pení

Telf 5114117100

Fax 5114117117

Dicha solicitud resulta concordante con lo expuesto por el Sr Abel Nango Piæola Apu
de la Comunidad JosØ Olaya localidad mÆs cercana a la locación Carmen y lugar eæ el

cual se debe desarrollar el taller informativo y la Audiencia Pœblica el cual en su

comunicación de fecha 28 de octubre de 2006 solicita que se minimice el nœmero de

talleres informativos a Ilevarse a cabo en la indicada Comunidad para la aprobación de

este proyecto y asimismo propone que el taller correspondiente al mismo se Ileve a

cabo a mÆs tardar el 15 de noviembre de 2006 Adjuntamos dicha carta como Anexo 7

Asimismo les agradeceremos tener en consideración que la realización de tales talleres

y Audiencia Pœblica deberÆ ser notificada a las siguientes entidades

Comunidad Nativa JosØ Olaya cuyo APU es el Sr Abel Nango Piæola y su

Teniente Gobernador es el Sr Hector Chuje
Dirección Regional de Energía y Minas Loreto

Municipalidad Distrital de Trompeteros

Municipalidad Distrital de Tigre

Municipalidad Provincial de Loreto Nauta

Gobierno Regional de Loreto

Adjuntamos a la presente los anexos indicados y los requisitos establecidos en TUPA
de vuestra Dirección aprobado mediante Decreto Supremo0612006EM

Sin otro particular quedamos de usted

Atentamente

Gi carlo Guardia

RØpresentante Legal
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MINISTIItiO DI CNGRGIA Y MINAS r

Nn 22597EMDGH

Lima itt

VSTO los Expedientes N 1109020 de fecliÆ 1 I de Febrero de 1997 y 11 í2564 de fecla
28 de Febrero de 1997 formado por la Empresa OCCIDENTAL PERUANA INC Sucursal deI
Perœ solicítando Ia Probación del studio de mpato Ainbicntal para la Peroración de 26
Pozos cle Desazrollo en e1 Lote 1AB ubicado en las Provincias de Loreto y Alto AmazanasDepartamentcs de Loreto y

CONSIARANDO

Que de coczformidad con e Art 4 dØl eglamento de Medio Ambienic para las
Actividades deIIidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N D4693EMy coæelArt4del
Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos aprobado porDecreto Supremo N05593Mcorrespande a la DirØceión General de Hidrocarbaros velar por el
cumplimiento y aplicación de los citados Reglamentoa

Que el Art Z dei Decreto SupremoN0995EM que modifica en partealArt 15 del
Reglanetoaptobado por Decreto Supremo N 04G93EM estabiece qae los studios de ImpatoAmbiental sØrÆtt aprobados por la Dirección Getieral de Hidrocacburos mediante ResoIución conla evaluación y opinión previa de la Dirección Gcneral de Asuntos Ambientales

Que 1a Dirección Gencral de Asuntas Arrjbientalcs mediante MGMOR`NDUM N 334
97BMDGAG1 einite opinión favorable pÆra la aprabación de lossigientes Pozos de Desarralío
Capahuari Sur X Sf3iviyacu fI Cartnen X Forestal A y Tambo C Repecto a la
aprobación de los 21 pozo restantes emite opinión favorable cóndicioæada a Ia presentación deinforiación detallada de la ubicación de os pozos coordenadas UTM Planes de ManejoAnbieitaly platos de instalaciones de perforación antes de cada ingreso

Que el Are 2 dei Decreto Supretno N 01196AG por el cual se DeterninanIasZonas le
ProtecciÆn EcológicÆ estabfece que e Instituto Iacional de Recursos Naturales INiZENA deberÆemitsropinión tØcitica favorable sobre los studios d Impacta mbiental de proyectos a reatizarse
en las citadas Zozas defrotección cológica para la aprobacón de los mismos

Que el nstituCo Naciotial de Recursos Naturales INIZNAmediante el OFICIO N 5597INRNAJDGMAR emite su opinión planfeanclo tres 3 observaciones sin embargo el
mismo Terecibicolueo del plazo seæalado en el Art 2 del Decreto Supremo N 011961Gmativo por el cual procede Ia aprobación conforme a Ley debiendo sin embargo la recurrente
subsanar las tres 3 obscrvaciones planlcadas en el eilacio oficio

f
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Que el día 10 de Marzó de 1997 aas 15 horas se llevó a cabo en el Auditorium deI
Minfsterio de Lnergía y Ivlinas la respectiva Audiencia PœbSica del studio de Impacto Ambiental
coti la pacticipación de diversas instituciones pœblicas y privadas habiendo 1a EmpresaOCCIDENTAL PERUANA INC Sucursal del Perœreaizado 1a convocatoria previa mediante la
publicacióii de avisos en la pÆgina 9de a edici6n del 2G de Febrero de 1997 del Diario LA
RCGION de Loreto Øn la pÆgina 3 de la edición del 26 de Febrera de 1997 del Diaria EL
MA1UTINO de Loreto y en la pÆgina 2I3 de la edición del 25 de Feórero de 1997 del Diario
Oficial EL PERUANQ

Que la Empresa OCCIDENTAL PERUANA INC Sucursal del Perœ mediante el
Recibo N 13341 de fecla11 de Febrero de 1997 de Ivlinisterio de Energiay Minas ha aereditadoei pao del derecho contempado en e Item 316 del Texto Unico de Procedimientos
Administrativosarobado por Dccreto Supremo N 03196EM

De conformidad con e1 Decreto Supremo N O1I96AG y los Reglamentos agrobados porDecreto Supremo N 04693My su módificatoria DØcreto Supremo N0995My pvr Dereto
Suprerno N05593M

i
SRSULV

Artículo1 APIZOBAR eI GSTUDIO DE 1MPACTO AMBINTAL PARA LA
PEFRFORACION DE 26 POZOS DE DESAIZIZOLO EN EL LOTG AB ubicado en las i
Povincias de Loreto y Alto AmazonasDepartamento de Loreto presentado por QCCIDÉNTAL
PERUANA INC Sucursal del Perœ cinco 5 de los cuales CAPANARI SUR X
SFIIVIYACU H GARMEIIX FORCSALA y TAMBO C se aprueban sin ningün
condicionamiento y fÆ aprobación de los 21 pozos restantes estÆ condicionada a lo dispuesto en el
lrtículo 2 de la presente Resólución

i

Artículo 2 La Empresa OCCIDENTALPRUANIIIC Sucursai del Perœ gresentarÆ
eii su deœida opariunidad la información detallada de la ubicación de los pozos coordenadas
UTVI Planes deManØjo Ambiental y planos de instalaciones de perfaración antes de iniciar la
perForaciÆn de cacia uno de Ios 21 Pozos de Desarrollo requerida por ia Direeción General de
Asuntos AmUientales en el MEMORANDUM N 33497EMDGAA y absolverÆ las trØs 3oUservacionØs planteadas por el Instituto NaionaldeRecursos Naturales INRENA en el OFICIO
N 5597INRLNADGMAR anbos documentos forman pale intØgrante de la presenteResolucióiDirectóraí Debieildo asímismo pagar os derechos de tcÆmite conespondientes
escablecidos en el Texto Unico de Piocedimientós tdministrativos vigente a la feclza de
presentación de dicla información

Regístrese y Comuníquese

1
3tpr T1it11r1NyjCiR 13Il̋UIIilœctJUF9
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Estudio de Impacto AmbieætalLote1AB to 34

w

Tabla31 Localizaciones de perforaciónecistentes y nuevas a ser perforadas en el LotelAB comoparte del programa
de perforación propuesto a ser iniciado en 1997 Los pozos resaltados corresponden a los cinco pozos descritos al

detalle

ri
R CQE0Gr5viirOTD LOCAIIZCI

1FTAREÆLflCALIDAgPERF itA Ol1i S iElI2EAEXISTENTEQ 99CapahuariNorte ILI2 5CapahuariSur E XRQEQ50CarmenXY 4 Forestal` FY60HuayuríAK 40 Shiviyacu HCKBK

65 hbaro C G MN

g0 Tambo CB2 5 Jibarito IJ

K I J K

1 5 En la Tabla3

2 se resume elvolumen

de tierra des lazadoara nivelar laslataformas

ara la P P P Pconstrucción

de los pozos asícomo

para la construcciónde caminosylineas deflujo

hacia las islas deperForación del primer grupo depozos En las Figuras 33a 3 7 sepresenta la disposición de

cada una de estas plataformas Tabla 32 Volumende tierra desplazada longitud decatreteras y líneas de flujo

para cinco localizaciones de oración REA OL lki UNGITUD LONGITUD ONIT D ONGITIfDD SPtZADO DE AMI1 TO

TUBERILIIE

AIEEisxrrz 6rE szEv

a

o aosr U F iTPTU Itl`RA
mmPARAAG ALt 4 7DTSam5hiviyacu H
688093505007500600CaimenX4954570010002000800 ForestalA39 661 500 5002 000 500 CapahuariSur 12 8828006001200650XTambo C 72

21512001200 1200

1200THEIaboratoriesInc3s
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Pluspetrol Perœ Corporation SA
Av Repœblica de PanamÆ 3055 Piso 8 San Isidro

pluspetrol Peti

Tetf 5114117100

Fac 5114117110

GOB387701 Q

San Isidro 19 de julio de 2001
4j

Q 0 Q
Seæores

Perupetro SA
Luis Aldana 320

San Borja

Atención IngeniØro Miguel CeliGerenteGØneral

De nuestra consideración

De conformidad con el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos en

el Lote1AB celebrado con ustedes el 1 de junio del 2001 y en cumplimiento de la
ClÆusula 414del mismo sírvanse encontrar adjuntos la Justificación TØcnica para la

perforación del pozo exploratorio Carmen EstePPlAB081X así como el Programa
Geológico adesarrollarse en el mismo

La perforación del pozo propuesto darÆ cumplimiento a los compromisos estipulados
en la ClÆusula Cuarta AcÆpite 414del Contrato de Licencia para la Explotación de
Hidrocarburos en el Lote 1AB Asimismo los trabajos realizados para la
recomendación de este pozo incluidos en el presente informe dan cumplimiento al

AcÆpite 413del mismo contrato

J

Atentamente

Nsrberto Benito

Gerente General

AMchm

Adj
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NUMER01269 KARDEX 46562

MINUTA1207

CONTRATO DE LICENCIA PARA LA BXXPLOTACION DE

HIDROCARBUROS SN L LOTg 1AB

PERUPgTRO SA

Y

PLUSPSTROL PERU CORPORATION SA
J

CON INTERVBNCION DS

PLUSPETROL RgSOURCgS CORPORATIONc

Y EL BANCO CENTRAL Dg RESRVADLPgRU

m C@@@@u@@@CCCC@@@@@@@@@@@@@C@C@C@CC@@CC@@@@@@C@CC@@@@
c J EN LA CIUDAD DE LIMA AL PRIMER DIA DEL MES DE JUNIO DEL AtO DOS

MIL N0 YO RICARDO FERNANDINI SARREDA ABOGAUG NOTARIO DE LIMA
EXTIELV LA PRESENTE ESCRITURA EN LA QUE INTERVIENEN DE

t

o z ONFORMI D CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 54I1CIS0 H DE LA
a

26002
1

cr C 0 M P A R E C E N

PERUPBTRO A CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTFS N

20196785044 C01 DOMICILIO EN AV LUIS ALDANA N 32U SAN

BORJA LIMA DEBID`MENTE REPRESENTADA POR SJ GERENTE GENERAL
SEfiíOR MIGUEL HERNAN CELI RIVERA DE NACIONALIDAD PERUANA DE

ESTADO CIVIL CASADO DE PROFESION INGENIERO IDENTIFICAD CON

DOCJMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD N 10804401 Y LIBRETA MILITAR

N 239991648 AUTORIZADQ SEGUN ACUERDO DE DIRECTORIG DE

PERUPETRO N D7297 DEL 30 DE SETIEMBRE DE 1997 QUE SE

ENCUENTRA INSCRITO EN LA FICHA N 104911 DEL REGISTRO MERCANTIL

DE LIMA Y DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE DIRECTORIO DE

PERUPÉTRO SA NUMERO DU042001 DEL 30 DE ENERO DE 2001 EL

MISMO QUE SE INSERTA EN LA PRESENTE ESCRITUR` PUBLICA

Dg LA OTRA PARTE

PLUSPfiTRDL PgRU CORPORATION SA CON REGISTRO UNICO DE

CONTRIBUYENTE Nó 203U4177552 CON DOMICILIO EN AV REPUBLICA DE
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Los gastos y costos correspondientes a los representantes

de PERUPETRO y el Organismo Supervisor de la Inversión en

Energía OSINERG sernde cuenta y cargo de PERUPETRO

del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía

OSINERG o del Contratista de acuerdo a ley

26 Ni PERUPETRO ni el Estado peruano asumen riesgo alguno por

la ejecución y por los resultados de los trabajos que

realice el Contratista Øn cumplimiento y ejecución cle sus

obligaciones acordadas en el Contrato El Contratista

proporcionarÆ y serÆ responsable de todos los recursos

tØcnicos y económico finanrieros que se requieran para la

ejecución de las Operaciones

CLAUSULATERCgRA PLAZO CONDICIONFS Y GARANTIA

31 El Contrato se inició en la Fecha de Inicio del Plazo del

Contrato y vencerÆ el 29 de agosto del aæo 2015 amØnos

que de conformidÆd con lo establecido en otras clÆusulas

del Contrato este plazo se modifique

32 El Contratista deberÆ continuar la ejecución de lÆs

Operaciones de una manera racional y eficiente

33 Interviene Pluspetrol Reources Corporation para efectos

de prestar Za garantía corporÆtiva que aparece en e1 anexo

C que se entregó a PERLIPETRO En la Fecha dP Tecera

Modificación

GLAUSULA CUARTA LXPLORACION

4lPor oficio No 03795EMDGH de fecha 15 de marzo de

1995 la Dirección General de Hidrocarburos aprobó envía

de regularización el programa de trabajo de Exploracióri

para la retención de Ærea de acuerdo a la previsio en el

acÆpite 44 del Cantrato de Servicios petroleros con

Riesgo para el Lote 1AB Asimismo mediante CartÆ GGSUC

68897 de fecha 15 de setiembre de 1997 PERUPETRO aprobó

la solicitud de retención de Æreas y Øl programa re

trabajo de exploración siendo el que se describe a

continuación
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j 411 LevÆætamientó sísmico 3D cubriendo un total de 210

ci
km2

412Levantamiento sísmico ZD de 218 km el cual

eventualmente podría rEemplazarse total o

parcialmente por su equivalente al costo en sísmica

3D
413Bsados en la adquisición de sísmica se continuarÆn

los estudios rØgionales de velocidades y se iniciarÆn

estudios de caracterización de reservorios a partir

de atributos sísmicos Los estudios develocidades se

IlevarÆn a cabo en tocio el Lote 1AB La

caracterización de reservorios a partir de los

atributos sísmicos para la Arenisc Chonta se

c desarrollarÆ en todas las Æreas cubiertas por la
b

símica 3D

m 414Perforar un pozo exploratori hasta la formación

Chonta dentro del Ærea cubierta por los

evantamientos sismicos que seproponen
c o

415 Compromiso opcional de perforar un segundo pozo

Z exploratorio en el caso que se identifique un segundo

rospecto econmicamente viable dentr de1 Lote 1AB
U

16 C plimiento del cronograma de actividacies propuesto

po el Contratista para el programa explorÆtbri e

cua facilitarÆ la ejecución y supervisión del mismo

42En la Fecha de Tercera Modifícación el Contratista se

encuentra ejecutando el programa de trabajó de Exploración

descrito eri el acÆpite 41 habiendo completado el trabajo

especificadó en los subacÆpites 411 y 412

El plazo para la ej ecuc ión de 1 programa de trabaj o de

Exploración concluye el 22 de marzo de 2002

43E1 Contratista podrÆ hacer suelta de la totalidad de1 Area

de Contrato sin lugar a multa o sanción alguna mediante

notificación a PERUPETRO con una dnticipación no menor ce

treinta 30 Días siempre y cuando haya dado cumplimiento

al programa de trÆbajo de Exploración

E1 Contratista podrÆ hacer sueltas parciales del Area de



Z

ivt

00
Foro

ANEXO 5



PL RGTIOíV
t

11 3n

fl0
Foo

r

GGRiSUPC08432üfl Crnc Gra

5an Borja 24 de juiio de120d1

Seæor
Narberta 8enito
Gerenie Genera
PLUSPETROL PERU CiORPQRI1fONSq
Av Repœblica de PanamÆ 3055 Piso 8
Lima 27

De nuestra consideraciQn

ifmte ati Contrato de Licencia dei ote1B se ha recbdo adjunto a s carta
GQSt387701 tle19072001 la Justificación TØcnica y ProgrÆfna Geológcoparala perforadÆn de pozo exporatorio CarmensteZAB084X aeecuciórt de este
trabajo darÆ cumptimiento a la obtigación esipulada en la ClÆusula Cuarta
subacÆpite414de mencionado Cortrato

En lo que respecta al sutracÆpite 413del Contrato no creemos que ha sida
cubieto acabatidad pues Øse esfipuia obtgaciones especificas mÆs amptiasbasadas en ta adquisicibn sísmica que se resume en lo siguiente

Estudios regiacalesde velocídades en todo el Lote 1 AB

Estudios de caracterización de reservorios a partir de los aiributos sísmicos
para la Arenisca Chqnta en todas las Æreas cubiettas por a sísmíca 3Q

Aentamente

BTROr
6

a
FLUSPETROL PERU CORPOAATION i4LJCLTRcrnFi PfnU

ceti Rivera 3 1 1iiL Z001
Gere e General

g
ierencía de Exploración

PERUPETRO SA

Av Wis Uahnx305an BuujaEiru41 PERÚ
filtsil4159s9uFSsT45964i4Tsna
FrI11Æ1L 81IQIWibCPEllpCRtOOLPC
fRNWCltJPl78LdAP



y

ddd

Foro

ANEXO 6



flECIBIDü 30 1 2 t2t2 47574Q2 PLüSPETH PERü 1

300 02 2E3 F457402 PERUPETSQ 5C 001
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LUSPETROL PERU CÜF6RATION

C

R lE g 1
xerencia de Exploración

pRESSÜQC272fl6
ddldllaA

San 8ocja 30 deenetet902
mar

SRUt
OCCEO i11t0
G@BEERSt1
RLUSPEROLPEttJCORPORATION SA
Av Repœhtica de PanamÆ 3Q55 Piso 8

Lím7

Referencia Nsestca carta GCRGSUPCQ3520Q2 dei08Qt32

De rtuestra consideraeión

CrelaciÆn a ta carta de ia refererciarelacionada on su soticiiud dereencón
adel `rea dee Coniato det Lote 4JaB por un período de4 aæos para efectos de

desarrotiar un programa exploratorio que prapanen 3 aæos para eI programa
vbigatorio ytn ano mÆs si se eleeuta e programa opciaatj reiteramas nuestra
opiníón favorabts basada en que oonsideramos la ropuesta ínteresante y
converientea18s posibilidatles que ofrece e1oe

El pragrama de trabajo exploratorió que pmponen iievar a cabo se desrribe a

c7oníinuación

Pratramaahligatoria aaala retenctón de Ærea Tres Qrimeros aæosl

Trabaosregionaessobre tado ele

4 lrrterpretació de RADAR e irrtgenes LAiVDSAT de œltma generación con ia
c3obetura no menor d54QDOQ ha

2 Geoquimica de superficie sobre das campos en producciÆn una de petróieo
figero y otr deeróteo pesado así corno en ires prosecios potenciaies por
dftRif

rabaQSdedee

Adquisición procesamienfio e ínterpretaciÆn de 00 kma de iíneas sísmicas 3
o su seemptazo parcial o totat pas síscnica 2D acasosequvatettes sotre la

base cfe tos resutidasdet rabaaregionai

PfiRUPETROSA

ta IsvsAlm3QSm Sorya ima41j PEftCt

fsazcrsisses azslzZ
EmatadmwebvperRmmpr
4rFxlwperngetrnwmFc
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PrBQrama oaciona4 f Un aæo adicianal deteiención

PergarciónExptoraoria

Perforacsón Æe un pozo expíoraforio

Respecta a ios oompromisos en ejecución para et periodo ce reención que seaprnbaror el t7de setiembre de 1997 oon carta GGSUC6897 y se detatian enØl acÆpe41 dei Contrata Østos deberÆn frnalizsr con a perForacon de pozvexploratorío Carmen Este 4X cuyafcha de tØrmino estÆ aœn sujeia a tos efectasde a Fuerza lksyoraprobada cn cartaGRLStPC4SEdf882ü2 deíecha 24deI presenf mes Por cro tado de acuerdo a to susterrtado apartunamentersus tØcnfcos nc se IlevarÆ acbo ecmpcnmisaQnat de perforar un segundopozo exptoraíario esiputado en et SubAcÆpife 415 det Conirafo enconsideración a que con ia infarmación disponikte en ta actuafídad no es posibfeiderfiæcau segundo prospactoecocÆmicametaviable

Err ooncusiQn de acuerdo con ei AcÆpe43deiCotrain aprobamas sv soEicitudde reincón tatal det 1rea def Cortrata de Lcrte iA8 Y e1 programa de trabajoexptoratorio pfeserrtado y justificado E1 nueoptazo de reteción se inicíarÆ aAartir de laía de tØnnno del refierido poao Carmen ste 1X

Asntamente

r
ngt to C o

Preside te pí orio
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Pluspetrol Norte SA

cNO Av Repœblic de PanamÆ 3055 Piso 8 San Isidro
N Lima Pení

Telf5114117100
Fax 5114111tINd

olio Q Lr
1mpro

PPNEHS06288 Lima 2 de noviembre de 2006

instituto de Recursos Naturales INRENA
Calle 17 N 355 Urbanización El Palomar
San Isidro

Atención Isaac Roberto `ngeles Lazo
Jefe del Instituto Nacional de Recursos Naturales

Asunto Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado dei proyecto
Perforación de 1 Pozo Exploratorio y 2 Pozos de Desarrollo y
Facilidades de producción para los mismos en el yacimiento
Carmen Lote 1AB

De nuestra consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y en concordancia con la
normativa ambiental vigente y presentar para su revisión dos volœmenes del Estudio de
Impacto Ambiental de la referencia impreso y digitalizado

Paralelamente y adjuntando el comprobante de INRENA como constancia de haber
presentado el EIA a dicha iæstitución estaremos presentando el Estudio de ImpactoAmbiental al Ministerio de EnergíÆ y Minas en cumplimiento de la regulación vigente

Atentamente

ian Guardia rpTirrIi˝ldl9ii˝ifjrrvatzyRepres ntante Legal fw1lHiivi J
a
f Fs

r1

R 1iCe Stiy
aarrsserczztiay



Pluspetrol NnrteSA

pluspetrol
Av RepœblicadePanamÆ3055Piso8Sanlsidro
Lima Pení

Tef51141t17100Fax511419íi

Fó11` LS J

TpMc

PPNEHS06286
lima 2 de noviembre de 2006

1etQe
itegioou le

pot
Dirección Regional de Energía y Minas de Loreto cdv 21

Calle Ricardo Palma 113 3 Piso Secreara
cquitos

AC9 Gp
HCX10T1r0 l5

Atención Ing Angel Vefa lsuiza

Director Regional de Energía y Mlnas cie Loreto

Asunto Estudio de Impacto Ambienta Semi Detallado de proyecta
Perforación ce 1 Pozo Exploratorio y 2 Pazos de Desarrolfo y

Facilidades de producción para los mismos en el yacimiento
Carmen Lote 1AB

De nuestra consideración

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y adjuntar dos vofœmenes del Estudio de

Impacto Ambiental de la referencia impresa y digitalizado y 5 resœmenes ejecutivos en

concordancia con la normatividad ambientaf vigente

Paralelameníe y adjuntando el comprobante de su Direccibn Regional como

constancia de haber presentado el EIA a su institución estaremos presentando el

Estudio al Ministerio de Energía y Minas

Atentamente

Gianc rlo Guardia

Repr sentante Legal

Adj 02Volumen de EfA de la referencia que consta de 2 binder

5 Resœmenes Ejecut3vos
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Pfuspetrol Norte SA

pluspetrol
Av Repœblica de PanamÆ 3055 Piso 8 San Isidro
Uma Perœ

Telf 5i14t17100
Fax51i4 al

Follo u

TII

PPNEHSOfi290 Lima 2 de noviembre de 2006

Seæor
Alcalde del Municipio Distrito de Trompeteros
Loreto

Asunto Estudio de ImpÆcta Ambfental Semi Detallado del proyecto
Perforación de 1 Pozo Exploratario y 2 Pozos de Desarrollo y
Facilidades de producción para los mismos en el yacimiento
Carmen Lote 1AB

De nuestra consideración

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y en concordancia con la
normativa ambiental vigente preseníar para información dos volœmenes del Estudia de

Impacto Ambienial de la referencia impreso y digitalizado y cinco resœmeneseecutivos

Sin otro paticular quedamos de ustedes

Atentamente

Gianc Guardia

Repr entante Legal

MunicpaNdad istrital de Tronpes
RO CUR1ilEti71S

afieiAadeCootdinación
klLICI U

FCHA
HORA

no xn 2v
c

Hernx
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Pluspetro Norte SA

p IuspetroI Av Repœblica de PanamÆ 3055 Pfso 8 San Isidro
Lima Pení
Telf 51141t 7100

rØlE Fax 5i14l17117

cSky ldrl
a rs r str

p

C
V a Vd6s

DPPNEHS06291 de noviembre de 2006
ti0

ra
H oc a

Fismd

Seæor
Alcalde de Municipio Distrito de Tigre
Loreto

Asunto Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado del proyecto
Pertoración de 7 Pozo Exploratorio y 2 Pozos de Desarrollo y
Facilidades cie producción para los mfsmos en e yacimiento
Carmen Lote 1AB

De nuestra consideración

Tenga el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y en concordancia con la
normativa ambiental vigente presentar para información dos volœmenes del Estudio de
lmpacto Ambiental de la eferencia impreso y digitalizado y cinco resœmenes ejecutivos

Sin otro particular quedamos de ustedes

Atentamente

G anc lo Gttardia

Repre entante Legal



Pluspetrol Norte SA

p IuspetroI
Av Repœbiica de PanamÆ 3055 Piso S San Isidro
ima Perœ

Teff 5114917100

Fax 5114i17117

PPNEHS06289 Lima 2 de noviembre de 2006

Seæor

Alcalde dei Municipio Provincial de Nauta

Loreto

Asunto studio de lmpacto Ambiental Semi Detallado del proyecío
Perforación de 1 Pozo Exploratorio y 2 Pozos de Desarrollo y

Facilidades de producción para los mismos en el yacimiento
Carmen Lote 1AB

De nuestra consideración

Tengo ef agrado de dirigirme a usted para saludarlo y en concordancia con la

normativa ambiental vigente presentar para información dos volœmenes del Estudio de

Impacto Ambiental de la referencia impreso y digitalizado y cinco resœmenes ejecutivos

Sin otro particular quedamos de ustedes

Atentamente

a

Gia o Guardia

Rep esentante Legal
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UPICIAL INCLUIDOS LOS h0 CONTEhdCI050S FUDIENDO EN 40NECUENCIA EERCE LF1S

FACUL7DES `TRIRUCIOhIES YFOTESTADES GEhIERALES ESTAEIECIDAS EN EL `RTICtJLO 74 DEL

CC1IG0 PfOGESAL CIVILCIUEGONFIERE AL fiERRESENTANTE LASATRIEUC30FE5YFOTESTADEDE

FiEFESEhITAION EN TODJEL RROCESO LEGITIMANUQLO PARA LA REALIZAGION DE TADOS LLOS

AGTOS UE ESTE RECiUiEFA
EjDE IGUAI ttCTDO TAMRIEht ESTAA iNVESTIDO DE AS FACIfRTADES ESPECIALÉS CtlTEh1IDAS EN

EL ATICULO 75 DEL CDIGD FOCESAL CIUIL FUDIENDO FOF TAIIFQ EN NQh1RFE Y

FiEFFESEhITACIOÑ DE LA EMFFESA FUDIENDOFEAL˝ZAR LOS ACTOS CUE DICNO `ftTICULO REFIEiE

TALES COMD ACT05 QUESE FE1LIIERAN EN EL CUkSQ PFiOGESALrINCLUYÉNDD LOS DESTINADOS A

LQGiAf LA EGllCIQi DE LA SENTEhfIA Y EL GORFO DE CQSTAS Y COSTOSr LACESION DÉ

CREDZTQS 0 DERCHQS Y EL OFRECIMIElTQ DE COhTRAGAUTLASEA CUAL FUERE SU NRTUkALEZA Y

MOh˝Ttl QtJE FLJDIEFA DRCS pENTFQ DEL PkOCSO INCLLlYEhlUO LA GAUGIOh JUFATOkIAa
ASIMISMO DtANDAR RECOhLUEhII QLICITAR IEDIDAS CAJTELAkES CUALQUIEA SER S

MODRLDADC71ITE8TF1 DEM7NDA1tECOhNEÑGIONÉDSISF˝REDE FQCESO0DE AGUÑ ACTfl
FRQCESAL DESISFIRSE DE RFREENSIQh1 ALLREFIRSE0FtECQhIOCE LA DEMAIlDAq IIEDUCIfi s

F

EXCEFCIÓIaES Y I2EFENAFFEVIA INTEFiFQtEiCffAU QCtI0NE5 A LOS TiEDSQS
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RESUMEN EJECUTIVO

10 ANTECEDENTES

El Proyecto considera la ampliación del programa de perforación de Pluspetrol Norte SA en el

yacimiento Carmen La ampliación consiste en la perforación del pozo Exploratorio Carmen Noreste

1501 XD y los pozos de desarrollo Carmen 1507D Carmen 1513D y la construcción de sus facilidades
de producción Los tres pozos anteriormente mencionados serÆn perforados en forma direccional desde
la plataforma existente Carmen 1505 En el plano adjunto se muestra la ubicación del proyecto
Pluspetrol ha planificado la ejecución del proyecto para el aæo 20062007 y su planeamiento ha sido
revisado en todas su fases por las diferentes unidades tØcnicas de la empresa

El EIAsd ha sido elaborado considerando su presentación al MEM como autoridad ambiental

competente dispuesto en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada D Leg N 757

Específicamente los alcances del estudio se enmarcan en el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburo D S N0152006EM

El alcance tØcnico del EIAsd ha considerado la recopilación de información de los componentes
físicos biológicos y condiciones socioeconómicas preoperacionales existentes en el Ærea del

proyecto Asimismo se describen las actividades comprendida por la perforación de los pozos y las

facilidades de producción

20 MARCO LEGAL

Los lineamientos de la Política Nacional Ambiental estÆ definida en el capítulo de los derechos

fundamentales de la persona de la Constitución Política del Perœ de 1993 que en su artículo 2 inc
22 seæala que oda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al

desarrollo de su vida El marco general de la política ambiental en el Perœ se rige por disposición
constitucional en su artículo 67 que seæala que el Estado Peruano determina la política nacional

ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales

La Política Nacional Ambiental se propone desde la Ley General del Ambiente Ley N 28611

precisando en su artículo 78 que E1 Estado promueve difunde y facilita la adopción voluntaria de

políticas prÆcticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa

La Ley OrgÆnica de Hidrocarburos Ley N 26221 y sus normas modificatorias a saber a Ley
N 26734 y Ley N 27377 son las normas base que regulan las actividades de hidrocarburos en el

territorio nacional El Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos

DS 0152006EM seæala a los organismos competentes para la aplicación de dicho reglamento y
los requisitos para la presentación de los EIA EIAsd DIA PAMA y PEMA

Aprobada el 15 de octubre del 2005

Resumen Ejecutivo R1
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La Ley General del Ambiente en su artículo 25 establece que los EIA son instrumentos de gestión
que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos

previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social a corto y largo plazo debiendo
indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daæo a niveles tolerables

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley No 27446 establece un

sistema œnico y coordinado de identificación prevención supervisión control y corrección

anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas
por medio del proyecto de inversión Cabe mencionar que en tanto se expida el Reglamento de la

Ley 27446 se aplicarÆn las normas sectoriales correspondientes

El Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos DS 0152006EM

02032006 seæala a los organismos competentes para la aplicación de dicho reglamento y los

requisitos para la presentación de los EIA EIAsd DIA PAMA y PEMA Finalmente aprueba los
niveles mÆximos aceptables de emisiones contaminantes en el aire y el agua y los formatos para el

Programa de Monitoreo de Efluentes Líquidos el Programa de Monitoreo de Emisión de Gases y la

Declaración Jurada sobre generación de emisiones yo vertimientos de residuos de la industria de

hidrocarburos

30 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Pluspetrol Norte SA Pluspetrol tiene previsto la ejecución del Proyecto de Perforación de 1 Pozo

Exploratorio Carmen Noreste 1501 XD 2 Pozos de Desarrollo Carmen 1507D y Carmen 1513D y
Facilidades de producción para los mismos en el yacimiento Carmen ubicado en la parte Central
del Lote 1A6 El objetivo principal del proyecto es la producción comercial de petróleo de los

resenrorios Vivian y Chonta

Cabe mencionar que en la plataforma Carmen 1505 ya existen los pozos CARM1505 y CARM

1506D con sus respectivas instalaciones de producción ademÆs existen dos emplazamientos para
los pozos CANE1501XD y CARM1507D y faltaría construir los emplazamientos para el pozo
CARM1513D

La ejecución del proyecto se desarrollarÆ con el siguiente cronograma de eventos por pozo

Instalación de Campamento en la plataforma existente Carmen 1505
Transporte del material equipos de construcción y combustibles
Acondicionamiento de la Plataforma Carmen 1505
Construcción del emplazamiento del pozo CARM1513D ya que los futuros pozos CANE
1501 XD y CARM1507D ya tienen construido su emplazamiento desde el aæo 2002

Transporte del equipo de perforación equipos auxiliares e instalaciones del campamento al

emplazamiento del pozo Exploratorio CANE1501 XD en la plataforma existente Carmen 1505
Perforación registro revestimiento cementación pruebas y completación o abandono de los

pozos CANE1501XD CARM1507D y CARM1513D de acuerdo a la secuencia operativa del

proyecto
Desmovilización del equipo de perforación equipos auxiliares e instalaciones de campamento y
Restauración del Ærea de emplazamiento del equipo de perforación

Resumen Ejecutivo R2
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31 CAMINO DE ACCESO Foo

El acondicionamiento del camino de acceso a la plataforma existente Carmen 1505 serÆ necesario

para facilitar el ingreso del personal y materiales de obras civiles así como para el ingreso de

personal materiales y equipos para la perforación y completación o abandono de los 3 pozos a ser

perforados desde dicha plataforma El camino de acceso hacia la plataforma tiene una longitud de

21 km un ancho de 7 metros y drenaje a ambos lados

311 DESBROCE

El ancho total del Ærea desbrozada existente es de 37 metros aproximadamente Durante la etapa
de mantenimiento y rehabilitación del camino de acceso no se desbrozarÆ Æreas adicionales para lo
cual sólo se realizarÆ la limpieza de vegetación que se encuentre obstaculizando la visibilidad del

camino

312 SISTEMA DE DRENAJE

Consta de cunetas longitudinales a ambos lados del camino de acceso a la plataforma en los
cruces con cuerpos de agua menores tiene alcantarillas en forma transversal Se inspeccionarÆ el

sistema de drenaje y se harÆn las reparaciones necesarias para su normal funcionamiento

2 AMPAMENTO LOG˝STICO3 C

El campamento contarÆ con todas las instalaciones necesarias para el hospedaje del personal
encargado de las actividades indicadas En la fase deReacondicionamiento se instalarÆn carpas
dormitorios carpa comedor servicios higiØnicos portÆtiles y poza sØptica con una capacidad para
albergar 60 personas todo esto en Æreas cercanas existentes para lo cual no se necesita

desforestar

La construcción del campamento se iniciarÆ con un mínimo de desbroce no se espera lÆ remoción
de volœmenes de tierra significativa para la construcción del emplazamiento del pozo CARM1513D

como para el mantenimiento de los emplazamientos existentes para los pozos CA1501 XD y CARM
1507D Se construirÆn a continuación las zonas de almacenaje de equipos y materiales de

construcción y el Ærea de habitaciones y oficinas No se construirÆn instalaciones permanentes en

el campamento Concluida la etapa de perforación de los 3 pozos CANE1501XD CARM1507Dy
CARM1513D el campamento serÆ desinstalado

33 RECONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA CARMEN 1505

EmpezarÆ con el mantenimiento de las Æreas previamente desbrozadas en dicha plataforma por un

grupo de motosierristas Una vez limpiadas las Æreas de descarga se transportarÆ el equipo pesado
al emplazamiento por vía terrestre existente
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El combustible Diesel 2 para las maquinarias y equipos auxiliares serÆ transportado en cisternas
chupa y sopla de 4 000 galones de capacidad desde la planta Topping de producción de Diesel del

campamento Shiviyacu por vía terrestre y se almacenarÆ en un Ærea acondicionada para protegerlos
del clima

34 PERFORACIÓN DE POZOS

La perforación del pozo Exploratorio y de los pozos de Desarrollo tiene como objetivo la producción
comercial de petróleo de los reservorios Vivian y Chonta y la incorporación de reservas probadas en

el Ærea

Los materiales y equipos necesarios para la perforación de los pozos se trasladarÆn desde el Ærea
industrial del campamento Andoas vía terrestre a la locación Carmen 1505 Todos los equipos serÆn

ensamblados en el emplazamiento

35FACILIDADES DE PRODUCCIÓN

351 EXTRACCIÓN DE POZOS

El mecanismo de extracción en el pozo serÆ a travØs de una bomba electrosumer ible com uesta9 P
por motor sello o protector y bomba

Para los pozos CANE1501XD CARM1507D y CARM1513D se estima usar dos Bombas MARCA
Reda GN4000 ó GN7000 de 63 etapas cada una cuyo rango de flujo estÆ entre 4 000 a 6 000
BFPD El consumo de energía de los motores de las bombas serÆ de aproximadamente 400 Kw

352 FACILIDADES DE L˝NEAS DE PRODUCCIÓN

El transporte de fluidos desde la plataforma 1505 hasta la batería de producción se producirÆ a

travØs de líneas de flujo en donde los pozos CANE1501XD conecta a troncal existente CARM
1507D conecta a troncal existente y CARM 1513Dconecta a troncal nueva

353 FACILIDADES DE BATER˝AS DE PRODUCCIÓN

La separación y tratamiento de fluidos se realizarÆ en la Batería de Producción existente en

Shiviyacu

En una primera fase los fluidos serÆn tratados en la Batería existente de Shiviyacu conforme se

tengan los resultados de los pozos exploratorios se evaluarÆ la necesidad de dar tratamiento en el

sitio

Resumen Ejecutivo R4



o g
I pluspetroi

eae dd9

354 FACILIDADES PARA SUMINISTRO DE ENERG˝A a
nlle

Para atender la demanda de energía serÆ necesario

Incrementar la capacidad de generación en el Ærea de 300 MW mediante la adquisición de

grupos electrógenos que inicialmente serÆn del tipo portÆtil o satØlite

Tender aproximadamente 500 m de cable de superficie

40 L˝NEA BASE AMBIENTAL

41 L˝NEA BASE F˝SICA

411 CLIMA

La precipitación en la zona de la cuenca del río Corrientes registra valores de precipitación
promedio anual que oscilan entre 16713 mm y 32224 mm Mientras que en la cuenca del río Tigre
el rØgimen de precipitaciones promedio fluctœa entre 17126 mm y 34034 mm

La temperatura en el Ærea de estudio se caracteriza por presentar poca variabilidad mensual y
anual excepto en las estaciones de otoæoinvierno cuando se presentan los friajes La temperatura
promedio anual oscila entre 2338C y 2504 C El promedio anual de humedad relativa presenta
valores entre sí que ascienden a 8859

412 GEOLOG˝A

El Ærea evaluada se localiza en el denominado Llano Amazónico de la selva norte del país
constituidas por formaciones geológicas de edad terciaria y cuaternaria las primeras de carÆcter

predominante arenolimoso y las segundas de carÆcter limoarcilloso con algunos niveles

conglomerÆdicos La región evaluada se halla integrada exclusivamente por formaciones rocosas

sedimentarias cuyas edades van desde el Terciario superior Mioceno al Cuaternario reciente

Holoceno sobrepasando el prisma sedimentario los 2 000 metros de espesor considerando sólo
las unidades que afloran Entre las unidades que se han podido identificar se tiene

Formación Ipururo TsIp
Formación Nauta TsQpn
Depósitos Aluviales Recientes Qra

413 GEOMORFOLOG˝A

Los caracteres fisiogrÆficos esenciales han sido determinados por los eventos geológicos y

climÆticos acontecidos durante el Terciario superior y Cuaternario así como por los agentes
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erosivos que actœan a travØs del tiempo Las unidades geomorfológicas identificadas son las

siguientes

Gran Paisaje de Llanura Aluvial

La Ilanura aluvial se caracteriza por presentar superficies planodepresionadas de 08 de

pendiente y una altura con respecto a los cauces frecuentemente inferiores a 20 metros EstÆ
conformada por el conjunto de Terrazas Bajas HolocØnicas y Lomadas

Gran Paisaje de Colinas Denudacionales

Las colinas denudacionales del Ærea de estudio se caracterizan por presentar superficies onduladas
a disectadas de 8 a 50 de pendiente con una altura con respecto al nivel de base local de

varias decenas de metros EstÆ conformado por Colinas del Terciario y del Cuaternario

414 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR

Se han identificado seis 06 unidades edÆficas a nivel de gran grupo de suelos asimismo se ha

identificado dos 02 consociaciones de unidades y ocho 8 asociaciones conformadas por
unidades edÆficas Estas unidades de suelos son las siguientes

Suelo Bajial Aquic Udifluvents
Suelo Aguajal Typic Epiaquents
Suelo Soldado Typic Distrudepts
Suelo Loma Typic Eutrudepts
Suelo Huayuri Lithic Distrudepts
Suelo Frontera Typic Hapludalfs
Suelo Colina Typic Hapludults

Con respecto a la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras Las unidades de uso mayor encontradas

en el Ærea de estudio son los siguientes

Tierras Aptas para Cultivos en Limpio A
Tierras Aptas para Cultivos Permanentes C
Tierras Aptas para Cultivos de Pastos P
Tierras Aptas para Producción Forestal F
Tierras de Protección X

415 HIDROLOG˝A

Las cuencas mÆs importantes son las del río Tigre y Corrientes ambas se encuentran ubicadas en

la región de Loreto en la Ilamada Llanura Amazónica del nororiente peruano y comprenden parte de

los distritos Tigre y Trompeteros de la provincia de Loreto en el departamento de Loreto
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Cuenca del río Tigre

El río Ti re afluente or la mar en iz uierda del río Maraæón es uno de los afluentes mÆs9 p 9 q
importantes de Øste tiene sus orígenes en los andes ecuatorianos su cauce mide unos 500 metros

de ancho en la desembocadura y 150 metros en la confluencia del Pintoyacu con el Cunambo Su
lecho es profundo y navegable todo el aæo aunque encajado y tortuoso en todo su curso no hay
mÆs islas que las de Lupunillo y Yacumana

El rØgimen de las aguas del río Tigre presenta una creciente que se inicia en el mes de marzo
alcanzando una mÆxima en el mes de mayo que continua hasta julio La vaciante se inicia en el mes

de agosto alcanza un primer nivel mínimo del río entre septiembre y octubre y un segundo en enero

y continœa hasta mediados de febrero La variación del nivel del río entre creciente y vaciante es

variable pudiendo alcanzar una amplitud mÆxima de 80m

Río Corrientes

Es el principal afluente del río Tigre por la margen derecha tiene sus orígenes en los andes
ecuatorianos Es ancho de curso tortuoso y navegable sus aguas son turbias y de rÆpidas
corrientes Discurre en forma paralela al río Tigre Sus condiciones de navegación permiten un

calado de076 metros en el período de creciente y de122 metros en el de vaciante

Respecto al rØgimen de las aguas presenta una creciente que se inicia en el mes de febrero
alcanzando una mÆxima en el mes de mayo que continua hasta junio La vaciante se inicia en el

mes de junio y alcanza el nivel mínimo del río en enero La diferencia del nivel del río Corrientes
entre creciente y vaciante es variable pudiendo alcanzar una amplitud mÆxima de 47 metros

416 USO ACTUAL DE LA TIERRA

En el Ærea estudiada el uso forestal constituye el principal aprovechamiento de los recursos

naturales seguido de la actividad agrícola en pequeæa escala y no identificable en el Ærea por la

escala de trabajo

El estudio del uso de la tierra se realizó en base a imÆgenes de satØlite y levantamiento de
información de campo octubre 2006 El mØtodo empleado para la clasificación de las unidades de

uso del territorio se rige segœn los criterios establecidos por la Unión GeogrÆfica Internacional UGI
previamente adaptada a las características de nuestro medio e interØs del estudio detallando

diversas ocupaciones en la tierra y magnitud de las mismas

4161 Terrenos con Bosques

Los bosques amazónicos resultan bastante extensos y ampliamente predominantes en el Ærea En
función del nivel de intervención humana los bosques del Ærea de estudio se pueden clasificar bajo
dos categorías primarios y secundarios

4162 Terrenos sin Vegetación

Son tierras superficies irregulares desprovistas totalmente de vegetación ya sea por condiciones

ambientales como antrópicas Se encuentran ubicadas a lo largo de la carretera y donde se realizan
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421 VEGETACIÓN

Se identificaron las siguientes unidades de vegetación

4211 Bosque Inundable de Terraza Baja Con Vegetación Rala Btbvr

Se caracteriza por presentar una cobertura vegetal bastante rala 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 de

volumen rollizo Las especies mÆs representativas son huayruro Ormosia Kunkei huimba Ceiba
samauma renaco Ficus trigona cumala blanca Virola peruviana aguaje Mauritia flexuosa
huacrapona Socratea exorrhiza cashapona Iriarthea sp shiringa Hevea brasiliensis huasaí

Euterpe predaforia marupa Simarouba amara shimbillo Inga sp

4212 Bosque de Lomadas BI

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

Segœn las parcelas evaluadas este tipo de vegetación reporta los siguientes resultados
220 Ærbolesha 1458 m2ha de Ærea basal y 7070 m3ha de volumen rollizo Las especies arbóreas

mÆs significativas son parimari Licania sp moena Aniba sp machimango Eschweilera sp
cumala colorada Iryanthera juruensis chimucua Perebea guianensis y Uvilla Pourouma sp
entre otras

4213 Bosque de Colina Baja con Vegetación Rala Bcbvr

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 evauadas en este tipo de vegetación reportan los siguientes
resultados 200 Ærbolesha 560 m2ha de Ærea basal y 6846 m3 ha de volumen rollizo Las

especies arbóreas mas significativas son machimango Eschweilera sp mauva Vochysia
Venulosa tortuga caspi Duguettia tessmanni motelo chaqui Naucleopsis Krukevii

4214 Bosque de Colinas Bajas con Vegetación Semidensa y Pacas Bcbvsdp

Se caracteriza por la presencia de pacales en el sotobosque que van ganando espacio a las

especies arbóreas Segœn las parcelas evaluadas en este tipo de vegetación se reportan los

siguientes resultados 210 Ærbolesha 1499 m2ha de Ærea basal y 10649 m3 ha de volumen rollizo

La vegetación predominante 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
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4215 Bosque de Colinas Bajas Ligeramente Disectada Bcbld

Se caracteriza por tener los mejores bosques en suelos mÆs estable y bien drenado El bosque en

su mayor parte es primario con buen volumen de madera para ser aprovechado Segœn las

parcelas evaluadas en este tipo de vegetación se reportan los siguientes resultados 680 Ærbolesa
2670 m2ha de Ærea basal y 15870 m3ha de volumen rollizo La vegetación predominante
corresponde a especies arbóreas machimango Eschweilera sp aguanillo Otoba glycicarpa
estoraque Myroxylom balsamun oje Ficus antihelmintica huimba Ceiba samauma moena

Aniba sp parinari Licania sp y algunas palmeras como chambira Astrocaryum Shambira

4216 Bosque de Colinas Bajas Moderadamente Disectadas Bcbmd

Son bosques primarios que conservan su riqueza forestal El sotobosque es bastante denso

encontrÆndose estratos medio y superior que van desde 20 hasta 40 m de altura respectivamente
Segœn las parcelas evaluadas en este tipo de vegetación reportan los siguientes resultados

660 Ærbolesha 2420 m2ha de Ærea basal y 14640 m3 ha de volumen rollizo La vegetación
predominante corresponde a especies arbóreas moena Necfandra sp shimbillo Inga sp
carahuasca Guatteria sp quinilla Pouteria sp Yacushapana Terminalia oblonga caimitillo

Lucuma sp y uvilla Pourouma sp

4217 Bosque de Colinas Bajas Fuertemente Disectadas Bcbfd

Es un bosque que se ubica sobre suelos bastante accidentados como cerros con pendientes que
van de 50 y una altura de hasta 60 m en referencia al nivel de las aguas de los ríos 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 densa

predominando especies como la moena Aniba sp parinari Parinadum sp cumala colorada

Iryanthera juruensis cumala blanca Virola peruviana y machimango Eschweilera sp

4218 `reas sin Vegetación Sv

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

422 FAUNA TERRESTRE E HIDROBIOLOG˝A

Se registró un total de 23 especies de aves pertenecientes a 14 familias y nueve órdenes A nivel de

familias dentro del Ærea de estudio las mÆs predominante fue Icteridae con cuatro especies tres
totalmente identificadas y una identificada solo hasta el nivel de orden las cuales representan el

14del total de especies registradas De las especies de aves registradas el 7826 18 especies
se encuentra considerado bajo alguna categoría de conservación internacional de acuerdo a la lista

roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales

IUCN 2006 y a los apØndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de flora y fauna CITES 2006 Sin embargo ninguna especie se encontró

considerada dentro de alguna categoría de conservación nacional por la legislación peruana DS
0342004AG

Se registró un total de 10 especies de mamíferos distribuidos en ocho familias y seis ordenes Los

mamíferos incluidos en la presente evaluación son animales mayores no habiØndose registrado
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roedores pequeæos como ratones o ratas Entre las especies de mamíferos registrados se

encuentran Machín negro mono ardilla Sachavaca Sajino Huangana Zorrino Pichico comœn De
las especies de mamíferos registradas el 90 nueve especies se encuentran consideradas bajo
alguna categoría de conservación nacional por la legislación peruana DS 0342004AGyo
internacional de acuerdo a la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales IUCN 2006 y a los apØndices de la Convención sobre el

Comercio Intemacional de Especies Amenazadas de flora y fauna CITES 2006

Se registro un total de ocho especies de anfibios en el presente estudio todos los registros
pertenecen al Orden Anura ranas y sapos La mayoría de las especies registradas en la presente
evaluación se encuentran en esta categoría LC dado por la IUCN El CITES considera a la

mayoría de las especies de Dendrobatidae en el apØndice II de su categorización debido a la fuerte

extracción ilegal que sufren para su comercialización como mascotas La categorización Nacional
de fauna considera a Epipedobates parvulus como casi amenazado NT

Se registro un total de cinco especies de reptiles Los saurios y serpientes fueron los que
presentaron una mayor diversidad Entre las especies registradas podemos mencionar Lagarto
Lagarto de chacra Loro machaco Shushupe Motelo Segœn el IUCN y el CITES se considera

dentro de la categoría de especies de protección al Lagarto y Motelo

Asimismo se identificaron 3 especies de organismos pertenecientes al plancton todas ellas

pertenecientes al fitoplancton y ninguna para zooplancton Con respecto a la riqueza de especies
se observo que ningun phyllum mostro predominancia sobre el resto obteniØndose una riqueza
homogØnea Esto como resultado de una escasa diversidad de especies en general en el cuerpo
de agua evaluado

Se identificaron cuatro especies de organismos del bentos agrupados en tres phyllum tres clases
cuatro órdenes y cuatro familias De toda la colecta el phyllum Arthropoda presenta la mayor
riqueza de especies dos especies 50 del total así como la mayor abundancia cuatro individuos
6667del total

43L˝NEA BASE SOCIAL

El estudio de línea base social se realizó en la comunidatl nativa JosØ Olaya teniendo en cuenta que
esta comunidad se verÆ influenciada indirectamente por el proyecto de perforación Presenta una

población estimada de 138 habitantes agrupadas en 25 familias

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

El 90 de la población se dedica a la actividad agrícola siendo el 84 de la producción destinada
al autoconsumo La actividad agrícola se desarrolla empleando tØcnicas y utilizando herramientas

tradicionales con uso intensivo de mano de obra comunal Minga Los huertos son espacios donde
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se cultiva plÆtano 100 yuca 100 maíz 737 papaya caæa de azœcar y sachapapa
principalmente ademÆs de fríjol camote y sandía

La Comunidad Nativa tiene como órgano de gobierno a la Asamblea Comunal presidida por su

autoridad mÆxima el APU y demÆs representantes Cumple una función importante el teniente

gobernador que en ocasiones hace las veces de segundo APU Entre ambos comparten la

responsabilidad de salvaguardar la seguridad y de hacer cumplir el Reglamento Interno Comunal

50 IMPACTOS AMBIENTALES

51 REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO

Impactos adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

La maquinaria utilizada para los trabajos de compactación del suelo producirÆ un deterioro

momentÆneo de la calidad del aire en los alrededores inmediatos La cantidad de equipos
empleados serÆ mínima por lo que el volumen de gases de combustión no serÆ significativo Este

impacto negativo tendrÆ ocurrencia indefectible y se manifestarÆ durante los días que tome el
acondicionamiento del camino de accesó

El volumen total de estas emisiones serÆ mínimo Esto aunado con la característica de la zona de

trabajo contribuirÆ a que los gases de contamiæación se disipen reduciendo su capacidad de
afectación Así mismo las poblaciones se encuentran muy distantes del camino de acceso a

rehabilitar por lo que tampoco serÆ afectada por los gases de combustión que se generarÆn esta
fase

Incremento de los niveles sonoros

Durante el acondicionamiento del camino de acceso el incremento de los niveles sonoros se deberÆ
principalmente al uso de maquinaria de compactación que incrementarÆn los niveles de ruido La

fauna podría ser la mÆs afectada pudiØndose originar el alejamiento temporal de algunos individuos

en las inmediaciones del Ærea de trabajo

GeodinÆmica

Incremento de los procesos de erosión

Las actividades de rehabilitación o acondicionamiento implican la eliminación de la cobertura vegetal
secundaria que se encuentran en el Ærea donde se desarrollarÆ esta actividad Esta pØrdida de

cobertura vegetal ocasionarÆ mayor exposición del suelo a procesos erosivos del medio

Resumen Ejecutivo R11



lS

pluspetrol c
Rblfe 0V

Este impacto ocasionado por el desbroce se manifiesta por la pØrdida del topsoil capa superficiaf
del suelo generado por el efecto erosivo de las Iluvias Estos procesos podrían incrementarse en

caso ocurran excesos en las actividades de desbroce

Suelos

Posible contaminación del suelo

De no Ilevarse una estricta política de manejo de desechos la posibilidad de realizar contaminación

por desechos sólidos aumentarÆ prolongÆndose este impacto hasta despuØs del tØrmino de las

actividades Una vez finalizada las actividades se procederÆ a la limpieza del Ærea acondicionada y
a la recolección de todo tipo de residuos o seæales que hayan sido colocados

Todo manejo de combustible constituye un factor de riesgo de derrames Este impacto podría producirse
por mal manipuleo durante el trabajo o accidentalmente durante el transporte Se considera este

impacto como de ocurrencia poco probable por los pocos volœmenes de combustible a utilizarse

Calidad del Agua
Posible contaminación de aguas superficiales

El manejo y almacenamiento de combustible podría Ilevar a riesgo de derrames Estos derrames de

producirse en cuerpos de agua podrían contaminarlos lo que generaría condiciones no

adecuadas para el desarrollo normal de la biota2 del Ærea afectada El volumen que podría ser

derramado es mínimo por lo que la magnitud del impacto sería baja

Ve etación9

PØrdida de cobertura vegetal

Las actividades de desbroce necesarias para esta etapa no ocasionarían pØrdidas de individuos de

especies maderables debido a que el Ærea ya fue intervenida y no serÆ necesario efectuar

actividades de tala Pero la remoción de la vegetación y el desbroce deja los suelos superficiales
vulnerables a la erosión especialmente durante los períodos de intensas precipitaciones que suelen

ocurrir en esta región a lo largo de todo el aæo

Fauna

Migración temporal de individuos de fauna

La ejecución de las actividades de rehabilitación de caminos no afectarÆ los hÆbitats existentes
pero se prevØ que la fauna migre temporalmente del Ærea siendo las principales causas el ruido

ocasionado por las motosierras y la presencia humana

Posible ocurrencia de caza y pesca furtiva

La caza ilegal difícilmente podría presentarse aunque no por ello se deba descartar De

presentarse podría ocurrir en forma puntual por lo que no se ha establecido un Ærea afectada

específica Este impacto tendría una ocurrencia de probabilidad remota debido a que Pluspetrol

2 Conjunto de especies de plantas animales y otros organismos que ocupan un Ærea dada
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prohíbe la caza de la fauna silvestre a sus trabajadores dentro del lote Esta política serÆ acÆf

S por los trabajadores de la empresa contratista

Paisaje
Afectación del paisaje

Por estar el camino de acceso ya construido la rehabilitación del mismo contribuirÆ muy poco en la
afectación del paisaje

Social Cultural y Seguridad
Posible ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas machetes lampas entre otras herramientas maquinarias
motosierras la distracción y la fatiga del personal del trabajo son elementos y condiciones que pueden
provocar accidentes Por ello previo Æl comienzo de los trabajos todo personal recibirÆ inducciones en

seguridad salud y medio ambiente Asimismo serÆn dotados de elementos de protección personal
apropiados para las condiciones de trabajo a realizar tates como casco botas guantes y overall

52MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Los vehículos de transporte mayormente terrestre involucrados en esta etapa emitirÆn gases de

combustión C0 NOx y S02 en cantidades no significativas El volumen total de estas emisiones

comparado con el Ærea en que serÆn producidas serÆ muy pequeæo y se reducirÆ al Ærea del camino

de acceso terrestre establecida para el proyecto

Incremento de la concentración de material particulado

El desplazamiento de vehículos de carga y de transporte de personal que se movilizarÆ por el

camino de acceso hacia el Ærea de trabajo contribuirÆ a incrementar la concentración de partículas
en suspensión No obstante su efecto serÆ limitado y no abarcarÆ mÆs allÆ de 10 a 20 metros de las

mÆrgenes del Ærea de emisión antes de dispersarse o asentarse

Incremento de los niveles sonoros

La operación de vehículos de transporte terrestre y movilización de equipos originarÆ ruidos Es

pertinente mencionar que la movilización de vehículos no serÆ constante y solo se limitarÆ al

desplazamiento de personal sobre todo por medio terrestre En tal sentido el ruido por transporte no

causarÆ mayores impactos sobre la fauna silvestre de lo que existe actualmente

Con respecto a la población local Østa no se verÆ afectada por los ruidos generados por el

desplazamiento de vehículos de transporte puesto que se encuentran fuera del Ærea de influencia
directa del proyecto AdemÆs como se manifestó anteriormente la población local utiliza las vías de
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acceso tanto terrestre como fluvial en forma constante estando habituados a los ruidos qœe
producen los vehículos de transporte
Suelo

Posible contaminación del suelo

El transporte de combustibles diesel gasolina y aceites se realizarÆ en tambores o cisternas

dependiendo de las cantidades requeridas y almacenadas en el campamento Desde este lugar los
combustibles y aceites serÆn transportados por vía terrestre a la plataforma en envases apropiados
y debidamente rotulados Esta operación es comœn y pese a su seguridad no estÆ exenta de riesgos
por derrames Los combustibles en el campamento estarÆn almacenados en contenedores
adecuados con membranas de impermeabilización y bermas de contención

Como medidas preventivas se implementarÆn procedimientos para el manejo carga y descarga de

combustibles Para ello el personal serÆ debidamente entrenado Se dispondrÆ de elementos de

contención para derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de combate de incendios

Fauna

Migración temporal de individuos de fauna

Este impacto se darÆ en forma indefectible pero en poca significancia ya que solo se utilizarÆ el

camino de acceso para el transporte de personal víveres y equipos durante la ejecución del

proyecto Las zonas mÆs expuestas a los ruidos serÆn las Æreas cercanas al camino de acceso y

plataforma de perforación zonas intervenidas en donde se provocarÆ el alejamiento temporal de

aves y mamíferos grandes Los hÆbitats donde posiblernente migrarÆ la fauna se localizan en las

inmediaciones de las Æreas afectadas los cuales son similares y tienen la capacidad de proveer
refugio y recursos a la población desplazada

Social Cultural y Seguridad
Posible ocurrencía de accidentes laborales

A pesar de que Pluspetrol tiene una rigurosa política en aspectos de seguridad un eventual accidente

en vehículos de transporte tanto terrestre o fluvial podría tener consecuencias fatales lo cual constituiría

un impacto negativo de magnitud grande en los caminos de acceso

53CONSTRUCCIÓN DE CAMPAMENTO Y PLATAFORMA

Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Durante la construcción del campamento y plataforma las principales fuentes temporales de

emisión de gases a la atmósfera serÆn las herramientas maquinarias y los generadores elØctricos

empleados
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Estas fuentes de emisión producen gases de combustión monóxido de carbono óxidos de

nitrógeno y azufre y en menor cantidad compuestos volÆtiles derivados del combustible utilizado

VOCs AI respecto se establecerÆn medidas de control a fin que las emisiones gaseosas se

mantengan por debajo de los valores permisibles

Incremento de los niveles sonoros

Se ha podido comprobar mediante otros estudios de campo efectuados en la zona de estudio que
los niveles de ruidos son generalmente bajos entre 30 y 40 dB y en las Æreas de explotación entre
60 a 70 dB El primero corresponde normalmente a los ruidos generados por la fauna local Estos

niveles podrían verse incrementados por el uso de generadores y maquinarias Los generadores
elØctricos serÆn instalados lejos de los campamentos

GeodinÆmica

Incremento de los procesos de erosión

Para la construcción de las plataformas y campamentos se eliminarÆ cobertura vegetal en el Ærea
donde se emplazarÆn Esta actividad ocasionarÆ mayor exposición del suelo a procesos erosivos

Este impacto ocasionado por el desbroce se manifiesta por la pØrdida del topsoil capa superficial
del suelo generado por el efecto erosivo de las Iluvias Estos procesos podrían incrementarse en

caso ocurran excesos en las actividades de desbroce

Suelo

Posible contaminación del suelo

La construcción y funcionamiento del campamento generarÆ desechos sólidos y líquidos que pueden
contaminar los suelos Por el volumen a generarse de estos desechos en los campamentos y las
medidas a tomarse en cuenta para el tratamiento de los residuos se considera poco probable el peligro
de contaminación de las Æreas de bosques circundantes De no Ilevarse una estricta política de manejo
de desechos el riesgo de contaminación por esta causa se incrementarÆ prolongÆndose el impacto
hasta despuØs del tØrmino de las actividades Este impacto se considera de ocurrencia poco probable
Calidad delAgua

Posible contaminación de aguas superficiales

Los residuos líquidos como lubricantes combustibles y aguas servidas si son vertidos
accidentalmente a los cuerpos de aguas podrían generar efectos severos sobre la calidad del

entorno pudiendo afectar ademÆs sus características químicas y bacteriológicas Por otro lado
como ya se ha seæalado anteriormente en el campamento se almacenarÆn combustibles

constituyendo rn factor constante de riesgo de derrames por el mal manejo en la recarga de

combustible de los equipos

s
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Vegetación Qolro

PØrdida de cobertura vegetal

Las actividades necesarias para la rehabilitación de la plataforma no ocasionarían la pØrdida de
cobertura vegetal de especies importantes o maderables ya que la zona corresponde a Æreas ya
intervenidas y la actividad de desbroce se limitarÆ a la vegetación secundaria o herbÆcea Sin

embargo la remoción de la vegetación deja los suelos superficiales vulnerables a la erosión
especialmente durante los períodos de intensas precipitÆciones que suelen ocurrir en esta región a

lo largo de todo el aæo

Fauna

Migración temporal de individuos de fauna

Considerando que los ecosistemas tropicales presentan niveles sonoros bajos 30 a 40 d6 y que se

encuentra una gran diversidad de especies se puede esperar alguna afectación en la fauna local la

cual migraría a ecosistemas aledaæos similares que puedan brindarle refugio

Es de destacarse que este impacto serÆ temporal aproximadamente 15 días Una vez terminadas

las operaciones la fauna volverÆ paulatinamente a las Æreas intervenidas

Posible perturbación de zonas de anidamiento de aves

Las Æreas cercanas a las plataformas alojan algunas especies de aves estos podrían encontrarse

en la Øpoca de anidamiento sin que el personal se percate plenamente de ello El sotobosque así
como la copa de los Ærboles constituyen lugares de anidamiento

Debido a que es difícil ubicar Æreas de anidamiento específico se ha considerado el Ærea
circundante a la plataforma como los lugares probables de afectación de nidos

Posible ocurrencia de caza y pesca furtiva

La caza ilegal difícilmente podría presentarse aunque no por ello se deba descartar De presentarse
sería de forma puntual por lo que no se ha establecido un Ærea específica de afectación Este

impacto tendría una probabilidad remota debido a que Pluspetrol prohíbe la caza de la fauna

silvestre a sus trabajadores dentro del lote Esta política serÆ acatada tambiØn por los trabajadores
de la empresa contratista

Social Culfural y Seguridad

Posible ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas maquinarias y equipos la distracción y la fatiga del personal del

trabajo son elementos y condiciones que pueden provocar accidentes Por ello previo al comienzo de

los trabajos todo personal recibirÆ inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo todo

personal serÆ dotado de elementos de protección personal apropiado para las condiciones de trabajo a

realizar tales como casco botas guantes y overol
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Afectación del Paisaje

Las principales características o componentes de la calidad paisajística que pueden ser afØctadas son

la topografía de la zona diversidad morfológica etc naturalidad si han ocurrido modificaciones físicas

por ejecución de obras espacios tradicionales etc y singularidad humedales flora ejemplar etc

AI respecto la rehabilitación de la plataforma construcción de campamento y la rehabilitación del
camino de acceso implicarÆ que el paisaje sufrirÆ las siguientes alteraciones se alterarÆ la naturalidad

del Ærea con la presencia del campamento y plataforma

54MONTAJE DE EQUIPOS Y FACILIDADES DE PERFORACIÓN

Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Durante esta etapa se emplearÆn maquinarias y equipos para levantar y armar la torre de

perforación Las maquinarias emplearÆn combustible como fuente de energía y por ende emitirÆn

gases de combustión al Ærea inmediata Los equipos necesitarÆn de generadores para su

funcionamiento estos generadores tambiØn emitirÆn gases de combustión

Incremento de los niveles sonoros

Las actividades para la instalación de los equipos y facilidades de perforación generarÆ el

incremento de los niveles sonoros por el empleo de maquinarias herramientas y generadores
Teniendo en consideración que las mediciones in situ de los niveles sonoros son generalmente
bajos entre 30 y 40 dB que se debe a los ruidos generados por la fauna local se prevØ la

migración de las especies establecidas en las Æreas cercanas a las plataformas

Sœelo

Posible contaminación del suelo

El uso de maquinarias equipos y generadores durante esta etapa implica la manipulación y almacenaje
de combustibles Estas actividades de manejo y almacenaje de combustible generan alguna
probabilidad de error en su ejecución por lo que se considera la posibilidad de ocurrencia de derrames

de combustible sobre el suelo aunque con baja magnitud Para minimizar esta probabilidad de error se

implementarÆn programas de capacitación para la manipulación y almacenaje de combustibles

Calidad del Agua
Posible contaminación de aguas superficiales

Los residuos líquidos como lubricantes o combustibles si son vertidos directa o accidentalmente a

los cuerpos de aguas podrían generar efectos severos sobre la calidad del entorno pudiendo
afectar ademÆs sus características químicas y bacteriológicas Por otro lado como ya se ha
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seæalado anteriormente en el campamento se almacenarÆn combustibles constituyendo un factor

constante de riesgo de derrames por el mal manejo en la recarga de combustible de los equipos

Asimismo los residuos serÆn clasificados y recogidos en bolsas y enviados al campamento base

para su disposición Los combustibles y aceites estarÆn almacenados en envases apropiados para
evitar derrames Considerando el volumen a generarse y las medidas para el tratamiento de los

residuos se considera poco probable el peligro de contaminación de las Æreas de bosques
circundantes

Fauna

Migración temporal de individuos de fauna

El uso de maquinarias equipos y generadores causarÆ un incremento en los niveles normales de ruido del

Ærea Considerando que los ecosistemas tropicales presentan niveles sonoros bajos 30 a 40 dB y que

presentan gran diversidad de especies se puede esperar alguna afectación en la fauna local la cual

migraría a ecosistemas aledaæos similares que pueda brindarle refugio Es de destacarse que este

impacto serÆ temporal Una vez terminadas las operaciones la fauna volverÆ paulatinamente a las

Æreas intervenidas

Social Cultural y Seguridad

Posible ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas maquinarias la distracción y la fatiga del personal del trabajo son

elementos y condiciones que pueden provocar accidentes Por ello previo al comienzo de los trabajos
todo personal recibirÆ inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo todo personal serÆ

dotado de elementos de protección personal apropiado para las condiciones de trabajo a realizar tales

como casco botas guantes y overol

55 PERFORACIÓN PRUEBAS DE FORMACIÓN Y COMPLETACIÓN

i
Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Todo equipo empleado para la perforación bomba de agua taladro etc requerirÆ de energía
elØctrica para su funcionamiento al respecto se emplearÆn generadores El generador a emplearse
utilizarÆ gasolina por lo que se generarÆn emisiones NOx C0 HC y S02

Los generadores trabajarÆn las 24 horas del día durante el tiempo que dure la perforación de los

pozos aproximadamente 45 días para cada pozo El volumen total de estas emisiones en tØrminos

generales no serÆ significativo Esto aunado con las características de la zona de trabajo contribuirÆ
a que los gases de contaminación se disipen reduciendo su capacidad daæina
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Incremento de los niveles sonoros F9

Los eneradores em leados para suministrar ener ía elØctrica a la torre a las facilidades de9 P 9 Y
perforación generarÆn ruidos de aproximadamente 80 a 100 dB Considerando que las mediciones
in situ de los niveles sonoros son generalmente bajos entre 30 y 40 dB se prevØ la migración de las

especies establecidas en las Æreas cercanas a la plataforma Esta afectación se producirÆ durante
las actividades de armado del equipo serÆ de baja magnitud por el limitado nœmero de maquinarias
y equipos a emplearse Asimismo el Ærea a afectarse serÆ mínima

Suelo

Posible contaminación del suelo

La fase de perforación es importante en razón de la cantidad características y diversidad de los

elementos contaminantes con potencial para generar efectos ambientales en el Ærea de influencia

directa de la localización Entre los elementos citados se encuentran Los lodos y recortes de

perforación líquidos cementales coagulantes y espumantes utilizados durante la operación del

taladro grasas y aceites de los equipos residuos sólidos domØsticos e industriales emisiones
atmosfØricas y fluidos de formación

Asimismo podrían tener lugar en la medida que ocurran derrames accidentales durante el manejo
de las sustancias peligrosas y tóxicas en las zonas de almacenamiento o durante las Æcciones de

carga y descarga Durante las actividades de perforación se tendrÆ en cuenta el programa de

prevención de derrames y manejo de combustibles lubricantes y materiales tóxicos del Plan de

Manejo Ambiental

Calidad del Agua

Posible contaminación de aguas superficiales

Los aspectos ambientales resultantes de la perforación tienen un gran potencial para generar
efectos ambientales adversos en este caso aquellos que podrían ocasionar una posible
contaminación a los cuerpos de aguas superficiales son los líquidos cementales coagulantes y

espumantes utilizados durante la operación del taladro grasas y aceites de los equipos y los fluidos
de formación Estos si son vertidos directa o accidentalmente a los cuerpos de agua podrían afectar

sus características químicas y bacteriológicas Por otro lado como ya se ha seæalado

anteriormente en los campamentos se almacenarÆn combustibles constituyendo un factor

constante de riesgo de derrames por el mal manejo en la recarga de combustible de los equipos

Social Cultural y Seguridad
Posible ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas maquinarias la distracción y la fatiga del personal del trabajo son

elementos y condicíones que pueden provocar accidentes Por ello previo al comienzo de los trabajos
todo personal recibirÆ inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo todo personal serÆ

dotado de elementos de protección personal apropiado para las condiciones de trabajo a realizar tales

como casco botas guantes y overol
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60 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL o
El objetivo de este plan es presentar medidas concordantes con la normatividad nacional vigente
destinadas a la prevención mitigación yo corrección de los impactos adversos generados sobre los

componentes físico biológico socioeconómico y cultural como consecuencia de la ejecución del

proyecto de perforación y construcción de las facilidades de producción

61 PROGRAMA DE PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y0 MITIGACIÓN PPCM

Presenta las medidas a adoptar para prevenir corregir yo mitigar daæos a los componentes
ambientales producto de la ejecución del proyecto en todas sus fases

611 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

6111 Campamento

El campamento contarÆ con totlos los servicios bÆsicos necesarios

En el campamento las aguas servidas se tratarÆn en una planta de tratamiento de tipo Red

Fox

Se debe garantizar un nivel de cloro residual de 1 mgIt antes de la descarga del efluente para
evitar la presencia de agentes virales o bacterianos en estos

El campamento contarÆ con un sistema de purificación de agua para consumo humano y una

planta de tratamiento de aguas servidas

El abastecimiento de combustible se efectuarÆ de tal forma que se evite el derrame de

hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo

El campamento contarÆn con todos los implementos para comunicación radial y satelital con

los grupos de trabajo
Se implementarÆn sistemas de manejo de desechos que dispongan los desperdicios
orgÆnicos inorgÆnicos y peligrosos generados en el campamento
Los desechos no biodegradables reciclables serÆn recolectados en envases rotulados y
enviados al campamento de Andoas para ser entregados a empresas recicladoras de residuos

El personal estarÆ prohibido de portar armas de fuego con excepción del personal de

seguridad debidamente autorizado

Para minimizar la generación de ruido los gØneradores se mantendrÆn en casetas aislantes

La zona donde se instalarÆ el almacØn de productos químicos deberÆ estar protegida con una

geomembrana que permitirÆ la recuperación de cualquier material que pueda derramarse

6112 Plataforma de perforación

En el Ærea de emplazamiento de equipos se deberÆ contar con un sistema de encauzamiento

de fugas y derrames de combustibles y fluidos hacia pozas de recuperación
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Alrededor de la plataforma se construirÆ una barrera de contención que aísle y proteja el medio

externo conformada por una barrera con geomembrana de hasta 05 metros de alto

6113 Medidas para el control de la erosión

Se implementarÆn drenajes transversales en el camino de acceso cuya separación y
dimensiones dependerÆn de las pendientes de estos caminos

Instalar mecanismos de drenaje transversales perimetrales entre otros que cuenten con

trampas de sedimentación a fin de reducir el aporte de sedimentos a cuerpos de agua y
terrenos aledaæos

En toda descarga de los canales de drenaje debe ser implementado un disipador de energía
pozas disipadoras gradas o escalones en los canales etc

6114 Medidas para protección de la fauna

EstarÆ terminantemente prohibida la caza pesca yo recolección de especies silvestres

EstarÆ prohibida la compra de carne de monte como medida para evitar la extracción
sistemÆtica de fauna silvestre local

Se impartirÆ folletos informativos que contengan grÆficos y descripciones de las especies
potencialmente presentes que se encuentren protegidas por la legislación nacional

Se prohíbe mantener mascotas en los campamentos
Se capacitarÆ al personal para que distingan a las serpientes venenosas de las no venenosas

para evitar la eliminación de especies de ofidios inofensivos para el hombre

En caso del ingreso de animales silvestres al campamento se notificarÆ al Jefe del

Campamento y se notificarÆ al personal para que dejen el Ærea con cuidado

El trÆnsito vehicular respetarÆ los límites de velocidad establecidos a fin de evitar

atropellamiento de especies yo accidentes vehiculares

Durante las tareas de desbroce se evitarÆ las Æreas de anidamiento de especies
Los motosierristas serÆn adiestrados en medidas de ahuyentamiento de fauna previas a las

tareas de desbroce

Las maquinariÆs y equipos contarÆn con silenciadores para mitigar la perturbación de especies
de fauna

Se reforzarÆn las campaæas de recojo de basura orgÆnica e inorgÆnica en los alrededores de

las instalaciones

Se maximizarÆ las medidas de seguridad para evitar el escape de desechos yo crudo a los

cuerpos de agua

6115 Medidas ambientales para facilidades de producción

Suministro de Energía
Pluspetrol contratarÆ profesional con experiencia en el montaje de instalaciones elØctricas

Instalación de generadores elØctricos transformadores tableros de control etc así como en

el tendido de cables

Se capacitarÆ previamente al personal contratado sobre seguridad en Instalaciones ElØctricas
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Se facilitarÆ el equipo necesario y en buenas condiciones al personal que participe en el

montaje de instalaciones elØctricas

Reinyección delas aguas de producción

Se podrÆ inyectar directamente por la tubería de revestimiento si la presión de inyección es

menor al 80 de la mÆxima presión interna permitida para este tipo de tuberías

La tubería de revestimiento de superficie de cada pozo inyector deberÆ cubrir el hueco hasta

por debajo de fuentes de agua subterrÆnea mÆs profunda diferente al agua de formación

Cada cinco 5 aæos se deberÆ someter cada pozo inyector a una prueba de Integridad
MecÆnica

Se podrÆ reemplazar la prueba de integridad mecÆnica por un control o registro mensual de la

presión en el espacio anular entre la sarta de revestimiento y la tubería de inyección durante el

proceso efectivo de inyección

612 ETAPA DE OPERACIÓN

6121 Medidas para la protección del suelo y aguas superficiales

El personal encargado del manejo de combustibles serÆ debidamente entrenado en prevención
y manejo de derrames

EstarÆ prohibido el almacenamiento y disposición de desechos en las Æreas de trabajo
cercanas a cuerpos de agua
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
En caso contengan productos aceitosos por derrames o por lavados de equipos estos deberÆn

ser dirigidos hacia un tanque para retener y separar los aceites antes de su disposición
Los depósitos de combustibles estarÆn alejados de los cuerpos de agua previstos de material

impermeabilizante y sobre bermas de contención con una capacidad mínima del 110 del

combustible almacenado

6122 Medidas para el transporte de personal y la movilización de equipos

Se mantendrÆ todos los vehículos en buen estado de funcionamiento y se les proporcionarÆ
mantenimiento constante

Todos los vehículos tendrÆn información interna y externa sobre la capacidad de carga la

velocidad de operación recomendada y las advertencias de peligro particulares
Los equipos pesados para la carga y descarga contarÆn con alarmas acœsticas y ópticas para
las operaciones de retroceso

Los vehículos respetarÆn estrictamente las velocidades de trÆnsito establecidas por Pluspetrol
para las vías del Lote 1 AB

Las cabinas de los vehículos deberÆn contar con jaulas de volcadura

Todos los choferes deberÆn poseer entrenamiento en manejo defensivo
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6123 Medidas para la protección de la calidad de aire y control de ruido Fro

Los generadores e lØctricos uti lizarÆn silencia dores y estarÆn ubicados en casetas para reducir
el ruido en el Ærea de trabajo
Los trabajadores expuestos a gases o material particulado deberÆn utilizar de forma

obligatoria equipo de protección respiratoria en los lugares de trabajo
El mantenimiento y buen estado de operación serÆ obligatorio para todos los equipos
involucrados en el proyecto

6124 Medidas Sanitarias y de Seguridad del Personal

Todo el personal contratista y subcontratista deberÆ estar dotado de equipo de protección
personal EPP
La empresa contratista impondrÆ a sus empleados subcontratistas proveedores y agentes

i relacionados con la ejecución del proyecto el cumplimiento de todas las condiciones relativas

a salud ocupacional seguridad industrial y prevención de accidentes

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
EstarÆ prohibida la interacción de los trabajadores con la población de las comunidades locales

durante los trabajos de perforación
EstÆ prohibido al personal la salida de los sitios de trabajo sin la debida autorización de la

supervisión del Departamento de EHS AACC

62 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Tiene como objetivo impartir instrucción y capacitar al personal de obra y operaciones contratista y

subcontratistas en aspectos concernientes a la salud medio ambiente y seguridad con el fin de

prevenir yo evitar posibles daæos personales al medio ambiente y a la infraestructura durante el

desarrollo de las actividades diarias del proyecto

621 CAPACITACIÓN INICIAL

Se brindarÆ a cada trabajador 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 y folletos de bolsillo

sobre los lineamientos ambientales
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622 CAPACITACIÓN GENERAL
Q

v
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 de Perforación
Conservación y protección de los recursos naturales
Salud y enfermedades tropicales
Temas de relaciones comunitarias

623 CAPACITACIÓN ESPEC˝FICA

EstarÆ dirigida 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

63 PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD

Pluspetrol proveerÆ de guías y vigilarÆ el desarrollo e implementación de las medidas de seguridad
salud y medio ambiente

631 Política ambiental de salud e higiene ambiental

Pluspetrol y sus contratistas verificarÆn que todos los empleados que formen parte del trabajo
estØn sanos y en buenas condiciones físicas y que no presenten problemas mØdicos

preexistentes que puedan implicar obligaciones para la compaæía
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

TØtano

El Contratista serÆ responsable de la atención mØdica de sus propios empleados 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

i
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64PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DERRAMES Y MANEJO DE

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y MATERIALES TÓXICOS

El programa tiene como objetivo el manejo seguró de combustibles lubricantes y materiales

peligrosos por parte de la empresa contratista así corrió la prevención de derrames por el uso de

los mismos

641 MATERIALES TÓXICOS

El contratista deberÆ cumplir con las siguientes especificaciones y medidas ambientales y de

seguridad

El almacenamiento de cada material peligroso o tóxico deberÆ realizarse de acuerdo a las

Hojas de Datos de Seguridad de Materiales HDSM
El contratista identificarÆ los patrones generales de drenaje para cada instalación Estos

patrones se exhibirÆn en un plano del sitio

El drenaje de las Æreas de almacenamiento que cuentan con diques deberÆ ser retenido

mediante vÆlvulas u otros medios para prevenir un derrame

Ningœn tanque deberÆ ser utilizado para el almacenamiento de un determinado producto a no

ser que su material y construcción sean compatibles con el tipo de producto a almacenarse y
con sus condiciones de almacenamiento corrosión presión temperatura
Para prevenir la descarga de aceites o residuos peligrosos al medio ambiente el contratista

deberÆ dotar a los tanques sobre tierra de estructuras secundarias de contención

642 COMBUSTIBLES

Se incluye las siguientes medidas que deberÆn ser consideradas en la operación

El transporte de combustibles a los campamentos serÆ realizado en envases apropiados
tambores y debidamente rotulados

El personal encargado del manejo así como de la carga y descarga de combustibles serÆ

debidamente entrenado en prevención y manejo de derrames

Los tÆnques de almacenamiento de combustible serÆn revisados periódicamente en busca de

fugas y corrosión

Los tanques se instalarÆn sobre pozas o bermas de contención con una capacidad mínima del

110 del combustible almacenado

En caso de derrame se recuperarÆ el combustible utilizando paæos absorbentes para
hidrocarburos

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
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65PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES
Foto

Los efluentes de este tipo de operaciones se pueden clasificar en

Aguas servidas provenientes de campamentos Comprende a las aguas servidas

provenientes de campamentos Se utilizarÆ durante la perforación de cada pozo un sistema de

tratamiento específico como las plantas tipo Red Fox que es un sistema compacto y

transportable en Kits a lugares remotos

Agua de Iluvia contaminada y efluentes de limpieza de equipos Las aguas de Iluvia y de

lavados de equipos deberÆn ser adecuadamente canalizadas alrededor de los diferentes

ambientes e instalaciones Se dispondrÆ de trampas en los canales para retener los

sedimentos

Agua proveniente de pruebas de formación Las aguas de pruebas de formación no podrÆn
ser dispuestas al medio ambiente ni vertidas a la poza de lodo deberÆn disponerse en tanques
de capacidad suficiente en el equipo de perforación
Aguas de producción Las aguas de producción de los nuevos pozos deberÆn ser re

inyectadas de acuerdo a las especificaciones seæaladas en los Artículos 76 y 77 del

Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos DS0152006EM

66PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

La finalidad del programa es lograr un adecuado y correcto manejo de los residuos sólidos

generados durante las actividades de perforación de los pozos en el yacimiento Carmen

661 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

El proyecto generarÆ una variedad de residuos los cuales han sido clasificados de la siguiente
manera

Residuos No peligrosos No Reaprovechables Residuos orgÆnicos restos de comida
Residuos No peligrosos Reaprovechables Desechos no biodegradables chatarras plÆsticos
vidrios cables latas entre otros

o Residuos Peligrosos No Reaprovechables Residuos especiales pilas baterías y desechos

mØdicos
Residuos Peligrosos Reaprovechables Combustibles tóxicos y no tóxicos

Residuos Sanitarios

67 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

El Programa de Monitoreo Ambiental constituye un documento tØcnico que establece las medidas

de seguimiento a las variables ambientales durante la perforación de los pozos exploratorios en el

yacimiento Carmen
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671 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Q
ono

Durante la etapa de construcción y operación se deberÆ monitorear los siguientes parÆmetros N02
S02 C0 Pb PM10 e Hidrocarburos no metano en la plataforma para comprobar que las emisiones

de los generadores y equipos no superen los estÆndares establecidos para el proyecto

672 MONITOREO DE RUIDO AMBIENTAL

El monitoreo de los niveles de ruido deberÆ realizarse durante las fases de construcción y operación
del proyecto Los puntos de monitoreo serÆn dispuestos en las fuentes mÆs representativas de

generación de ruido

673 MONITOREO DEL TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Se debe registrar la eficiencia del sistema de tratamiento de efluentes muestreando al tØrmino del

proceso antes de ser descargados a cuerpos de agua que cumplan con las características
establecidas en los permisos de vertimiento del pozo

674 MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA SUPERFICIAL

Se realizarÆ monitoreo durante la etapa de construcción y operación en la quebrada Carmen

quebrada localizada próximo al pozo 1505 El monitoreo deberÆ efectuarse 500 metros corriente

arriba y 500 metros corriente abajo del punto de descarga de efluentes en el cuerpo receptor

675 MONITOREO DE CALIDAD DE SUELOS

Debido a la manipulación de combustibles y lubricantes durante las tareas de mantenimiento y
reabastecimiento de vehículos y equipos existe riesgo de contaminación de suelos El monitoreo

de suelo se IlevarÆ a cabo en caso se produzca el derrame de alguna sustancia peligrosa durante
las fases de construcción y operación del proyecto

676 MONITOREO DEL MANEJO DE COMBUSTIBLES

Durante las etapas de construcción y operación se documentarÆ el sistema de transporte de

combustibles el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento y las medidas de control y
seguridad
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677 MONITOREO DE MANEJO DE RESIDUOS
31

Se deberÆ efectuar el registro diario del manejo de residuos de acuerdo a los lineamientos del

Programa de Manejo de Residuos y la Ley General de Residuos LeyN27314

678 MONITOREO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN

Aguas de pruebas de formación Se deberÆ registrar diariamente los volœmenes producidos y
su almacenamiento en tanques

Aguas pluviales y efluentes de operaciones de perforación DeberÆ registrarse la limpieza de
las trampas de sedimentos procedentes de la canalización de aguas pluviales

Manejo de fluidos de perforación Pluspetrol deberÆ monitorear diariamente el manejo de sus

S fluidos de perforación el tratamiento al que fueron sometidos y los volœmenes tratados

679 MONITOREO DE RECORTES DE PERFORACIÓN

Una vez concluidas las operaciones y se deba abandonar el lugar la poza de recortes tendrÆ que
ser monitoreada hasta que los recortes se hayan estabilizado

6710 MONITOREO DE LA REFORESTACIÓN

Una vez abandonado el proyecto serÆ necesario efectuar el monitoreo de las Æreas reforestadas
La modalidad puede ser con inspección visual in situ o mediante el uso de fotografías aØreas

panorÆmicas de las Æreas propuestas para reforestación La frecuencia de monitoreo serÆ de 2

veces al aæo hasta un mÆximo de 3 aæos

70 PLAN DE RELACIONES COMUNTARIAS PRC

El PRC proporciona lineamientos y directivas para la interacción de Pluspetrol con las comunidades

dentro del Ærea de influencia del proyecto Tiene como objetivo identificar entender y manejar los

aspectos sociales principales con relación al proyecto maximizando los impactos positivos y

mitigando los impactos a adversos

71 ESTRUCTURA DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

El PRC incluirÆ

Disposiciones de seguridad

Programa de Contratación Temporal de Personal Local
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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

711 DISPOSICIONES DE SEGURIDAD

Para lo cual se implementarÆ un Plan de Contingencia para casos de Emergencia durante la

ejecución del proyecto contando con el soporte del Ærea de Seguridad de Pluspetrol

712 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL LOCAL

Este programa tiene como objetivos

Maximizar el nœmero de personal local contratado en la comunidad nativa

Minimizar las expectativas en relación con empleos potenciales de gran envergadura

Se tendrÆn en cuenta algunos lineamientos para la implementación de este Programa

Se darÆ preferencia a los miembros de la comunidad nativa JosØ Olaya que es la mÆs cercana

al Ærea de emplazamiento del proyecto

Pluspetrol comunicarÆ las condiciones y restricciones laborales que se aplicarÆn para la

contratación de trabajadores de las comunidades nativas

Pluspetrol comunicarÆ claramente las oportunidades limitadas de trabajo para manejar
adecuadamente las expectativas referentes a este punto

713 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RELACIONES COMUNITARIAS PARA EL

PERSONAL DEL PROYECTO

Este programa tiene como objetivo que sus trabajadores entiendan los requerimientos laborales y
sociales con relación al Proyecto

La aplicación de este programa recaerÆ sobre los trabajadores de Pluspetrol y sus contratistas e

incluirÆ

La elaboración de un Manual de Relaciones Comunitarias MRC donde serÆn plasmados los

lineamientos y medidas de manejo de los aspectos comunitarios del proyecto
Realización de un Plan de Capacitación para los trabajadores de la empresa y sus contratistas

sobre los temas seæalados en el Manual de Relaciones Comunitarias

714 CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS TRABAJADORES

I ido con el fin de mantener una relación de cordialidad entre la em resa la comunidadEstab ec p y

para lo cual los trabajadores de Pluspetrol y los de las empresas contratistas deberÆn
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comprometerse a cumplir permanentemente con las normas y procedimientos seæalados en este

Código

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 yo poseer bebidas alcohólicas o drogas
Mantener relaciones sexuales con miembros de comunidades nativas

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

80 PLAN DE CONTINGENCIAS

El Plan de Contingencias es el conjunto de procedimientos que proponen acciones de respuesta
para afrontar de manera oportuna adecuada y efectiva la ocurrencia de un accidente incidente o

emergencia durante la ejecución del proyecto

81 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Es importante que cada miembro de la organización sea entrenado en acciones de respuØsta y

tenga conciencia de su responsabilidad frente a las emergencias que puedan presentarse Para tal

fin Pluspetrol considera el entrenamiento en protección ambiental salud y seguridad mediante las

siguientes actividades

Charlas de inducción en seguridad y curso de seguridad Pluspetrol La inducción en

seguridad es dictado a todo personal que se encuentra temporalmente en las operaciones El

curso de seguridad Pluspetrol es dictado a todos los empleados que se encuentran trabajando
en las operaciones recibirÆn tambiØn un curso de refresco acerca de las principales reglas de

trabajo y sobre su rol de ejemplo y guías para los nuevos empleados

Programa de entrenamiento Mediante la realización de cursos seguridad de Pluspetrol
inducción primeros auxilios protección ambiental luchaantiincendio y evacuación mØdica los

que se efectuarÆn antes de los inicios de las operaciones
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Prueba de aptitud Cada uno de los empleados que desempeæarÆ una función donde se

requiera una prueba de aptitud debe obligatoriamente someterse a dicha prueba

82PLAN ESPEC˝FICO DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

821 EVACUACIÓN MÉDICA MEDEVAC

Cuyo objetivo es garantizar la atención oportuna de heridos yo enfermos asegurando la

disponibilidad de todos los recursos de la compaæía yo contratistas para una respuesta oportuna y
eficiente ante emergencias

822 RESPUESTA A DERRAMES DE COMBUSTIBLE

El Plan de Contingencia para Derrames estarÆ dirigido a exponer las acciones específicas a seguir
de acuerdo al tamaæo del derrame a la sustancia derramada y al Ærea afectada Las Æreas
consideradas críticas deben ser definidas y el personal debe ser capacitado para reconocerlas Las

Æreas cercanas a cursos de agua y los cursos mismos deben ser consideradas de alto riesgo

823 INCENDIOS

El plan de contingencia en caso de incendios presenta las medidas y procedimientos a seguir de
ocurrir un incendio como consecuencia del derrame de un líquido inflamable o combustible o si es

originado por alguna falla elØctrica o corto circuito para lo cual se contarÆ con equipos de

contingencia y de una brigada contra incendios

824 REVENTÓN EN PERFORACIÓN

El plan de contingenciÆ en caso de reventón contiene las medidas y procedimientos a seguir de

presentarse un reventón oBlow Out Dicho plan tiene como objetivo contar con procedimientos
bÆsicos y específicos para combatir una situación de reventón

825 RESPUESTA ANTE ACCIDENTES DE TRANSPORTE AÉREO

En caso de accidentes aØreos es prioridad la movilización inmediata de una brigada de rescate para
auxiliar a la tripulación yo pasajeros El jefe de brigada de rescate se cerciorarÆ que la nave no

tenga riesgo de explosión

826 EMERGENCIA EN HELIPUERTOS

Se declara la emergencia cuando la aeronave sufre un incendio por inflamación de combustible
durante la recarga de combustible o al momento de encendido de los motores entre otras
situaciones
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827 EMERGENCIA EN ACCIDENTES DE AERONAVES EN MOVIMIENTO
DECOLAJE ATERRIZAJE

Se consideran procedimientos ante emergencia de helicópteros en el aire durante la aproximación al
helipuerto emergencia ocurrida durante el aterrizaje y procedimientos para casos de accidentes
aØreos en ruta

828 ACCIDENTES FLUVIALES

En el caso de accidentes en el río Corrientes o cualquier otro río se considera como prioridad el
rescate de pasajeros y tripulación de la embarcación

90 PLAN DE ABANDONO

S
Este plan se elabora con la finalidad de garantizar que se estÆ dejando el lugar con la menor

afectación posible

91 CESE TEMPORAL

El cese temporal ocurrirÆ en caso la perforación de los pozos de resultado ositivo acerca de lap
presencia de petróleo en los reservorios Vivian y Chonta en la zona correspondiente a Carmen
Las operaciones se detendrÆn temporalmente hasta el inicio de la explotación petrolera y se

realizarÆ las actividades descritas a continuación

Retiro del campamento base

Retiro de almacenes

Retiro del equipo de perforación
Sellado de pozos

92 ABANDONO DEFINITIVO

En caso de que la perforación de los pozos de desarrollo arroje resultados negativos es decir que
indiquen que no sería posible la producción comercial de petróleo de los reservorios Vivian y Chonta
en el Ærea de estudio se procederÆ con el abandono definitivo del proyecto
Las actividades de abandono definitivo se agrupan en tres rubros

Retiro de Instalaciones

Reacondicionamiento del Ærea

Reforestación
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921 RETIRO DE INSTALACIONES T

Se realizarÆ el retiro de las instalaciones del campamento base plataforma de perforación poza de

recortes de perforación instalaciones de servicios agua potable aguas servidas energía almacØn
de química almacØn de geología y herramientas ambiente de supervisión y geología facilidades

para suministro de energía y abandono de pozos

922 REACONDICIONAMIENTO DEL `REA

La que comprende actividades de restablecimiento de la pendiente limpieza y restauración de las

condiciones naturales del suelo con el objeto de dejarlo en condiciones aptas para la reforestación

923 PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

Tiene como objetivo reestablecer la cobertura vegetal disturbada por efectos de la ejecución del

proyecto contribuyendo a acelerar la sucesión natural de los ecosistemas existentes en cada tipo
de vegetación Este programa esta considerado para el Ærea ocupada por la plataforma del

proyecto

100 COSTOS AMBIENTALES

Contiene los costos proyectados para la implementación del Plan de Manejo Ambiental y la

Valorización Económica Ambiental del Proyecto de Perforación de 1 Pozo Exploratorio y 2 Pozos de

Desarrollo y Facilidades de Producción en el yacimiento Carmen ubicado en el Lote 1 AB

Los costos ambientales proyectados consideran todos los costos en los que se deberÆ incurrir para
la implementación de los diversos programas contenidos en el Plan de Manejos Ambiental

La valoración económica de impactos ambientales del proyecto en sus diferentes fases se efectuó

con aquellos impactos de mayor probabilidad de ocurrencia identificados previamente No se

tomaron en cuenta aquellos impactos insignificantes debido a que serÆn minimizados en su

totalidad Es preciso mencionar que por la falta de información sobre algunos valores económicos

de los efectos causados por el proyecto en sus diferentes etapas sólo se esta tomando en cuenta

aquellos que por antecetlentes en investigaciones se ha estimado su valor económico
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INTRODUCCION

11 ANTECEDENTES

Pluspetrol Norte SA Piuspetrol tiene previsto la ejecución del Proyecto de Perforación de 1 Pozo

Exploratorio y 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de producción para los mismos en el yacimiento
Carmen ubicado en la parte Central del Lote 1A6 El objetivo principal del proyecto es la producción
comercial de petróleo de los reservorios Vivian y Chonta de edad CretÆcica Ver Mapa de

Ubicación 111

El Proyecto considera la ampliación del programa de perforación en el yacimiento Carmen con la

perforación del pozo Exploratorio Carmen Noreste 1501 XD y los pozos de desarrollo Carmen 1507D
Carmen 1513D y la construcción de sus facilidades de producción Los tres pozos anteriormente

mencionados serÆn perforados en forma direccional desde la plataforma existente Carmen 1505 En el

plano adjunto se muestra la ubicación del proyecto Pluspetrol ha planificado la ejecución del proyecto
para el aæo 20062007 y su planeamiento ha sido revisado en todas su fases por las diferentes

unidades tØcnicas de la empresa

La perforación de los pozos se realizarÆ empleando las prÆcticas recomendadas por el Institutó
Americano de Petróleo API así como la normativa ambiental vigente para las actividades de

exploración y explotación de hidrocarburos

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado EIAsd fue encargada a Walsh

Perœ SA Ingenieros y Científicos Consultores Walsh empresa con experiencia en la elaboración

de Estudios y Programas de Gestión Ambiental El EIAsd en referencia ha sido realizado
atendiendo las políticas ambientales del Ministerio de Energía y Minas y los compromisos de

Pluspetrol Norte SA con la conservación y protección del medio ambiente en los lotes donde opera

12 ALCANCES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO

EIAsd

El EIAsd ha sido elaborado considerando su presentación al MEM para lo cual se han considerado
las normas legales procedimientos y guías oficializadas por este Ministerio el cual constituye la

autoridad ambiental competente de la actividad que desarrollarÆ Pluspetrol en aplicación de lo

dispuesto en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada D Leg N 757
Específicamente los alcances del estudio se enmarcan en el Reglamento para la Protección
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburo D S N0152006EM del 02 de marzo de 2006 Es

apropiado anotar que el procedimiento administrativo a seguirse en la aprobación del estudio

corresponde al numeral BG01 Aprobación de EIA del Texto Único de Procedimientos

Administrativos TUPA del MEM

EIAsdPertoración de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 11
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El estudio reconoce su naturaleza de instrumento de gestión ambiental preventivo y se fundamenta
en las mejores prÆcticas de operación transparencia cooperación y consulta de Pluspetrol Los

alcances tØcnicos del estudio se corresponden con las normas y guías peruanas así como con los
lineamientos de organismos internacionales

El alcance tØcnico del presente EIAsd ha considerado la recopilación de información de campo de
los componentes físicos y biológicos que determinan las condiciones actuales del medio natural así

como de las condiciones sociales y económicas preoperacionales existentes en el Ærea previa al

proyecto Asimismo se describen las actividades del proyecto que comprende la perforación de los

pozos y de las facilidades de producción y sus componentes logísticos para su ejecución

El anÆlisis de los impactos ambientales y sociales el plan de manejo ambiental PMA y el plan de

contingencias se formularon sobre la base de la información obtenida del proyecto y de las

condiciones determinadas en la línea base del Æmbito de estudio En el anÆlisis ambiental se

tuvieron en cuenta las principales actividades del proyecto y su posible grado de afectación sobre su

entomo

Es importante mencionar que las actividades de sísmica y producción en el Lote 1AB se vienen

desarrollando por mÆs de 20 aæos efectuÆndose varios programas de prospección sísmica y

proyectos de perforación Para la ejecución de estos proyectos en su momento se realizaron
Estudios de Impacto Ambiental con sus respectivos planes de manejo seguimiento y supervisión
ambiental todos ellos aprobados por el MEM en su oportunidad ver ítem 142 En tal sentido la

actual gestión ambiental de dichas Æreas responde a planes de manejo o Programas de Adecuación

y Manejo Ambiental que incluyen remediación de suelos trabajos de reforestación entre otros de

conocimiento por parte del MEM

13 OBJETIVOS DEL EIAsd

Crear un instrumento de previsión de impactos y de gestión que permita asegurar la ejecución
del proyecto bajo las mejores prÆcticas ambientales

Cumplir con los requerimientos del Decreto Supremo 0152006EM Reglamento para la

Protección Ambiental en Actividades de Hidrocarburos

Establecer una línea base física biológica y social que permita a futuro evaluar los cambios
inducidos por el proyecto

Identificar y evaluar la magnitud de los potenciales impactos generados por el proyecto en sus

diversas etapas

Identificar las medidas óptimas de mitigación corrección yo prevención y otras medidas dentro

del Plan de Manejo a aplicarse durante la ejecución del proyecto

14 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

En esta sección se describen los mØtodos y procedimientos empleados en el desarrollo del EIAsd

en referencia

EIAsd Pertoración de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilldades de Producción en Carmen Lote1AB 12
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141 TÉRMINOS DE REFERENCIA GUTAS Y MANUALES EMPLEADOS

Para establecer el contenido y demÆs aspectos del EIAsd se ha empleado como referencia los

criterios establecidos por el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Hidrocarburos aprobado por D S N 0152006EM y las Guías para Elaboración de Estudios de

Impacto Ambiental del Ministerio de Energía y Minas MEM

Para efectos de establecer las medidas de prevención corrección yo mitigación se ha revisado el
Protocolo de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones del Subsector Hidrocarburos el Protocolo

de Monitoreo de Calidad de Agua tambiØn del Subsector de Hidrocarburos y las Normas de la

Agencia de Protección Ambiental EPA entre otras

142 ESTUDIOS PREVIOS

En el Lote 1A6 donde se tiene previsto realizar la perforación se han realizado estudios de

exploración y producción desde hace mÆs de 25 aæos

Como antecedentes de estudios ambientales previos al presente EIAsd existen

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Prospección Sísmica 3D en el sector de

Shiviyacu 2006 en proceso de aprobación

Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Prospección Sísmica 3D en las `reas de

Carmen Jíbaro NO y Tambo Lote 1AB aprobado por Resolución Directoral No 176 2004

MEMAAE del 14102004

Estudio de Impacto Ambiental Preliminar para actividades previas a la Perforación aprobado
mediante oficio de DGH140395
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar Programa de Sísmica 2D 3D aprobado por
Resolución Directoral 09895EMDGH220995

Estudio de Impacto Ambiental Proyecto de Perforación aprobado por Resolución Directoral 102

95 EMDGH041095
Estudio de Impacto Ambiental Preliminar Programa de Sísmica 3D aprobado por Resolución

Directoral 04996EMDGH160296

Extensión Propuesta para EIA Preliminar Proyecto de Estudio Sísmico `rea Capahuari
Norte aprobado mediante oficio08796EMDGH290296

Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Lote 1AB aprobado por Resolución Directoral 099

96EMDGH260396
Plan de Manejo Ambiental Proyecto de Perforación Tambo 4X Ubicación A aprobado por
Resolución Directoral48196EMDGH051296

Estudio de Impacto Ambiental para la Perforación de 26 pozos de desarrollo aprobado mediante

Resolución Directoral 22597EMDGH 290497

Estudio de Impacto Ambiental en el Ærea Forestal aprobado por Resolución Directoral No 509

97EMDGH100997

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 13
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Estudio de Impacto Ambiental del Ærea JíbaroJibarito aprobado por Resolución Directoral

N 50997EMDGH100997

Estudio de Impacto Ambiental del Ærea Tambo Este aprobado por Resolución Directoral N 509

97EMDGH100997
Estudio de Impacto Ambiental del Ærea CECI SUR aprobado por Resolución Directoral N 509

97EMDGH100997

143 FASES DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO

La elaboración del EIAsd se organizó en tres fases preliminar de gabinete fase de campo y final

de gabinete En la fase preliminar de gabinete se estableció el contenido del EIAsd se revisaron los

estudios seæalados en la bibliografía y se analizaron los documentos cartogrÆficos que existen

sobre la zona Asimismo se interpretaron imÆgenes de satØlite generÆndose mapas preliminares

En la fase de campo se tomaron muestras de suelo y se evaluó la flora y fauna a travØs de

transectos representativos del Ærea de estudio En la comunidad asentada en el Ærea de estudio se

desarrollaron talleres de consulta para el levantamiento de la línea base social conjuntamente con

los relacionistas comunitarios de Pluspetrol

En la fase final de gabinete se analizaron las muestras en laboratorio se prepararon los mapas
definitivos y se desarrollaron los capítulos correspondientes al contenido del EIAsd A continuación

se describen las características de las secciones principales

144 DETERMINACIÓN DEL `REA DE INFLUENCIA

El Ærea de influencia directa comprende las Æreas que serÆn impactadas directamente por las

actividades del proyecto como son facilidades de producción y perforación del pozo exploratorio y

de los pozos de desarrollo

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 Estos componentes limitarían en gran medida la incidencia de

los impactos del proyecto El Mapa 112muestra las Æreas de influencia del proyecto

145 DETERMINACIÓN DE LA ZONA DE SEGURIDAD

Se define como una Zona de Seguridad a un Ærea a la cual por razones de seguridad o

ambientales el acceso estÆ limitado a personas vehículos o maquinarias autorizadas por

Pluspetrol Esta Ærea corresponde a una franja perimetral de 10 m de ancho alrededor de la

plataforma teniendo como límite la vegetación circundante a la locación

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 14
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146 NIVEL DE ESTUDIO

De acuerdo al Anexo 6 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

Hidrocarburo DS N 0152006EM corresponde para el presente proyecto la realización de un

Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado EIAsd

Sobre la base a este reglamento y los criterios del equipo multidisciplinario el EIAsd se ha

elaborado considerando una diversidad de puntos de muestreo PM para los diferentes aspectos
tratados en la línea base biología suelos agua entre otros que se indican en los subcapítulos
correspondientes En esta etapa se cubrió gran parte del Ærea en estudio teniendo en cuenta

principalmente las actividades del proyecto y los posibles efectos que podrían suscitarse

El anÆlisis de los impactos ambientales el plan de manejo ambiental PMA y el plan de

contingencias se elaboraron sobre la base de las principales actividades que comprende el proyecto
y de la información obtenida en la línea de base ambiental de la zona de estudio

15 CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL SEMIDETALLADO

El contenido del EIASD se ha estructurado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27 el

Reglamento para la Protección Ambiental de Actividades de Hidrocarburos DS 0152006EM A

continuación se resume el contenido de los capítulos

151 CAP˝TUL0IINTRODUCCIÓN

Contiene la descripción de los aspectos generales del EIAsd los tØrminos de referencia y

metodologías de evaluación ambiental los objetivos del estudio y el contenido del EIAsd

152 CAP˝TULO 2 ASPECTOS LEGALES

Se presenta la descripción del marco legal aplicable al Proyecto El desarrollo de este capítulo
analiza y describe el marco legal general las normas de protección ambiental los límites y

estÆndares permisibles y las normas de fiscalización y control Asimismo se presenta el resumen de

la normativa legal

153 CAP˝TULO 3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Contiene una descripción general de las actividades del proyecto Incluye localización etapas del

proyecto tecnología a utilizar el cronograma de actividades e información referida a los procesos
de perforación de los pozos de desarrollo y de las facilidades de producción

154 CAP˝TULO 4 L˝NEA BASE AMBIENTAL

El EIAsd ha considerado la recopilación de información de campo de los componentes físico y

biológico que determinan las condiciones actuales del medio natural así como de las condiciones
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sociales y económicas preoperacionales existentes en el Ærea de estudio previa al proyecto de

perforación y de la construcción de las facilidades de producción

155 CAP˝TULO 5 AN`LISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

En este capítulo se identifica evalœa y analiza los impactos ambientales que se generarÆn por la

ejecución del proyecto Para efectos de la evaluación se ha considerado como aspecto ambientali
los elementos componentes o procesos del proyecto de perforación con potencial de ocasionar

impactos favorables o adversos sobre el medio De esta forma podría decirse que el impacto
ambiental se refiere al cambio que ocurre en el ambiente como resultado del aspecto ambiental El

efecto ambiental es cualquier alteración del ambiente resultante de la acción del hombre mientras

el impacto es la alteración significativa del ambiente

Convencionalmente el impacto ambiental se define como el cambio neto en la salud del hombre en

a su bienestar o en su entorno debido a la interacción de las actividades humanas con los sistemas

naturales3 Se consideran significativos los impactos cuando superan los estÆndares de calidad

ambiental criterios tØcnicos hipótesis científicas comprobaciones empíricas juicio profesional
valoración económica o social entre otros criterios

Se identificaron aspectos ambientales vinculados a las actividades de construcción de los pozos
perforación Para tal efecto se emplearon tablas y matrices de evaluación causa efecto donde se

listan las actividades del proyecto los aspectos ambientales asociados a ella y los impactos
ambientales

156 CAP˝TULO 6 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

EI Plan de Manejo Ambiental PMA contiene las medidas de prevención corrección o mitigación
para cada aspecto significativo desencadenante de impacto ambiental Estas medidas se presentan
agrupadas por líneas de actividades o programas Las líneas de actividad constituyen los elementos

para materializar los objetivos del EIAsd Los programas contenidos en el Plan de Manejo
Ambiental son programa preventivo correctivoyo de mitigación programa de manejo de desechos

y un programa de monitoreo ambiental

157 CAP˝TULO 7 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Este capítulo contiene los compromisos asumidos por la empresa para con las comunidades
asentadas en el Ærea del Proyecto a fin de mitigar yo corregir los impactos sociales que podría
generar las actividades del Proyecto

INDECOPI PERÚ 1998 Sistemas de Gestión Ambiental DirecUices Generales sobre Principios Sistemas y TØcnicas de Apoyo NTPISO

14004 Lima INDECOPI p12
z ESCA OACA sfGuía para la Elaboración de Estudias de Impacto Ambiental Lima Esc Sup Cienc Amb p10
3 MØndez E 1990 Gestión Ambiental y Ordenación Territodal MØrida Venezuela Univ Las Andes p29
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158 CAPITULO 8 PLAN DE CONTINGENCIAS

Este Plan contiene la estrategia de respuesta para cada tipo de accidentes yo emergencias
potenciales que podrían ocurrir en la etapa de construcción y operación del proyecto Se presenta
las responsabilidades y la organización del equipo de respuesta así como la lista de contactos a

emplear

159 CAP˝TULO 9 PLAN DE ABANDONO

Este plan contiene las medidas necesarias para restaurar o restituir las Æreas que fueron
intervenidas por las actividades del proyecto El abandono de actividades estÆ referido al cese de la

perforación de los pozos El abandono serÆ temporal si la exploración dio resultados favorables
sobre la presencia de petróleo en el yacimiento en estudio posteriormente se iniciarÆ la explotación
del yacimiento El abandono serÆ definitivo si la exploración revela que el yacimiento no es apto
para explotación petrolífera

1510 CAPITUL010 ANALISIS COSTO BENEFICIO

Este capítulo incorpora el anÆlisis de costo y beneficio ambiental que pudiera originar el proyecto en

su Ærea de influencia Los beneficios ambientales estÆn en directa relación con los impactos
ambientales favorables que se producirÆn durante las actividades mientras que los costos estÆn

relacionados con la generación de los impactos ambientales adversos Si bien es cierto que estos

œltimos son mÆs numerosos en su mayoría son temporales
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MARCO LEGAL

En este capítulo se analizan y describen brevemente las regulaciones normativas ambientales que
constituyen el marco en el que se desarrollarÆ el Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado EIA
sd del Proyecto de Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollos y Facilidades de

Producción Se realizó una recopilación y anÆlisis de las regulaciones nacionales específicas del
sector Hidrocarburos vinculadas con las actividades del proyecto asimismo se consideraron los

lineamientos ambientales para proyectos de desarrollo en hidrocarburos

El EIAsd se presentarÆ ante la Dirección General de Asuntos Ambientales EnergØticos DGAAE
del Ministerio de Energía y Minas MEM para su aprobación por ser la Autoridad Competente
conforme a lo dispuesto en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental Ley
N 27446 Ley General del Ambiente Ley N 28611 y la Ley Marco para el crecimiento de la
Inversión Privada Decreto Legislativo N 757

21 POL˝TICA AMBIENTAL GENERAL

Conforme a lo seæalado en el Decreto Supremo 0082005PCM Reglamento de la Ley N 28245
Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental en adelante el Reglamento de la Ley
N 28245 el objetivo de la Política Nacional Ambiental es el mejoramiento continuo de la calidad

de vida de las personas mediante la protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales garantizando la existencia de ecosistemas viables y
funcionales en el largo plazo La Política Nacional Ambiental constituye el conjunto de lineamientos
objetivos estrategias metas programas e instrumentos de aplicación de carÆcter pœblico que tiene

como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional del gobierno
regional y del gobierno local del sector privado y de la sociedad civil en materia de protección del

i ambiente y conservación de los recursos naturales contribuyendo a la descentralización y a la

gobernabilidad del país Así por ejemplo tenemos a la Constitución Política del Perœ de 1993 la

Ley N 27446 Ley General del Ambiente y a la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión

Privada en el Perœ Decreto Leg N 757 entre otras

Segœn propone el marco jurídico vigente la gestión ambiental es un proceso permanente y
continuo orientado a administrar los intereses expectativas y recursos relacionados con los

objetivos de la Política Nacional Ambiental y alcanzar así una mejor calidad de vida para la

población el desarrollo de las actividades económicas el mejoramiento del ambiente urbano y

rural y la conservación del patrimonio natural del país

La Política Nacional Ambiental estÆ definida en el capítulo de los derechos fundamentales de la

persona de la Constitución Política del Perœ de 1993 que en su artículo 2 inc 22 seæala que
toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su

vida El Artículo 66 clasifica los recursos naturales como renovables y no renovables y los

considera patrimonio de la Nación El marco general de la política ambiental en el Perœ se rige por
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disposición constitucional en su artículo 67 que seæala que el Estado Peruano determina la

política nacional ambiental y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales

La Política Nacional Ambiental se propone desde la Ley General del Ambiente Ley N 28611

precisando en su artículo 8 que la política nacional ambiental constituye el conjunto de

lineamientos objetivos metas programas e instrumentos de carÆcter pœblico que tienen como

propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional regional como del
sector privado y la sociedad civil en materia ambiental

El Capítulo 4 sobre Empresa y Ambiente de la citada Ley seæala en su artículo 752 que los
estudios de prefactibilidad factibilidad y definitivo a cargo de entidades pœblicas y privadas cuya
ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para
preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutarÆ el proyecto

El artículo 78 seæala que El Estado promueve difunde y facilita la adopción voluntaria de políticas
prÆcticas y mecanismos de responsabilidad social de la empresa

Pluspetrol Norte SA coherenfe con la política ambienfal del país y su política ambienfal
desarrollarÆ sus actividades de Perforación enmarcÆndolas en el respeto hacia la persona y el

ambiente En aplicación de su política ambiental interna mantendrÆ sus compromisos para el

manejo de los componentes del eitorno ambiental y la mitigación de los impactos durante la

ejecución del proyecto

22 MARCOINSTITUCIONAL

221 MINISTERIO DE ENERG˝A Y MINAS

La Ley General del Ambiente seæala que las autoridades sectoriales con competencia ambiental
coordinan y consultan entre sí y con las autoridades de los gobiernos regionales y locales con el fin

de armonizar sus políticas evitar conflictos o vacíos de competencia y responder con coherencia y

eficiencia a los objetivos y fines de la mencionada Ley y del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental Art 58

El D S No 05399EM del 280999 ha establecido que la autoridad sectorial competente en

asuntos ambientales en el sector energía y minas es el Ministerio de Energía y Minas a travØs de

la Dirección General de Asuntos Ambientales EnergØticos DGAAE Art i

La DGAAE tiene como objeto proponer y evaluar la política proponer yo expedir la normatividad

necesaria así como promover la ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección
del medio ambiente referidas al desarrollo de actividades energØticas y promover el
fortalecimiento de las relaciones de las empresas sectoriales con la sociedad civil que resulte

involucrada con las actividades del sector energØtico Mediante Decreto Supremo No 0252003

EM se establecieron las funciones de la DGAAE

Aprobada el 15 de octubre del 2005
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En este sentido la DGAAE evalœa y aprueba segœn corresponda los estudios ambientales a los

que se encuentra obligado el titular de la actividad Así mismo la DGAAE norma la evaluación de

impactos ambientales y sociales derivados de las actividades del sector y establece las medidas

preventivas y correctivas en caso sean necesarias para el control de dichos impactos TambiØn
evalœa las denuncias por transgresión de la normatividad ambiental sectorial vigente imponiendo
las sanciones que el caso amerite

En aplicación de esta normativa el Minisferio de Energía y Minas a fravØs de la DGAAE se

constituye la autoridad competente para tratar los asuntos ambientales vinculados a la Perforación
de los pozos exploratorios y de desarrollo por parte de Pluspetrol Norte SA de acuerdo a lo
establecido en el D S No 0322004EM sin perjuicio de la actividad supervisora y fiscalizadora de

OSINERG presenfa en un acÆpite posterior

222 CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE CONAM

El Consejo Nacional del Ambiente CONAM creado por Ley No 26410 del 02 de diciembre de

1994 es el organismo rector de la política ambiental nacional Tiene entre sus funciones las de

establecer los criterios y patrones generales de calidad ambiental la coordinación referente a la

fijación de los límites permisibles para la protección ambiental y el establecimiento de los criterios

generales para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental Asimismo el CONAM actœa
como autoridad dirimente en caso exista conflicto de competencia entre dos autoridades que se

irroguen la facultad de sancionar ante una determinada infracción

El Reglamento de la Ley No 28245 establece que el CONAM es la Autoridad Ambiental Nacional y
el organismo rector de la Política Nacional Ambiental En cumplimiento de lo dispuesto en la

Constitución Política del Perœ las normas emitidas por CONAM son de cumplimiento obligatorio
por las entidades del Gobierno Nacional Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales que ejercen
competencias ambientales

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental SEIA Ley No 27446
publicada el 23 de mayo del 2001 establece que el SEIA es un sistema œnico y coordinado de

identificación prevención supervisión control y corrección anticipada de los impactos ambientales

negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión

La Ley del SEIA incorpora la obligación de todo proyecto de inversión pœblica yo privada que
implique actividades construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos
de contar con una certificación ambiental previa a su ejecución La certificación ambiental es la

resolución que emite la autoridad competente aprobando el estudio de impacto ambiental En el

caso referido al sector hidrocarburos la autoridad competente para aprobar los EIAS es la DGAAE

La Ley N 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental y su reglamento
definieron las características del Sistema Nacional de Gestión Ambiental SNGA El SGNA

establece 4 niveles funcionales de la gestión ambiental

Nivel I le corresponde definir y aprobar los principios y objetivos de gestión ambiental El

ejercicio de estas funciones le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y al

Consejo de Ministros Los Gobiernos Regionales y Locales mediante sus órganos mÆximos
de gobierno cumplen estas funciones
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Nivel II le corresponde coordinar dirigir proponer y supervisar la política ambiental el plan y
agenda ambiental así como conducir el proceso de coordinación y concertación intersectorial

El ejercicio de estas funciones le corresponde al CONAM como Autoridad Ambiental Nacional

Nivel III le corresponde elaborar propuestas tØcnicas que se basen en consensos entre las

entidades pœblicas el sector privado y la sociedad civil Para el ejercicio de las funciones de
este nivel se podrÆn crear grupos tØcnicos a cargo del CONAM

Nivel IV le corresponde ejecutar y controlar las políticas instrumentos y acciones ambientales
Le corresponde a los diferentes niveles de gobierno el ejercicio de estas funciones

Esta Ley no modifica las atribuciones sectoriales en cuanto a las autoridades ambientales

compefentes Las actividades que desarrollarÆ Pluspetrol Norte SA duranfe la perforación de los

pozos no requieren una autorización del CONAM El Ministerio de Energía y Minas MEM es la

autoridad ambiental competente a travØs de la Dirección General de Asuntos Ambientales

EnergØficas DGAAE para emitir la certificación ambiental delpresente proyecto

223 MINISTERIO DE AGRICULTURA INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS
NATURALES INRENA

El Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA creado por la Ley OrgÆnica del Ministerio de

Agricultura Decreto Ley No 25902 del 29 de noviembre de 1992 modificada por la Ley No

26822 es un organismo descentralizado del Ministerio de Agricultura EstÆ encargado de promover
el uso racional y la conservación de los recursos naturales con la participación del Sector Privado y
del pœblico en general Tiene a su cargo la capacitación de profesionales y tØcnicos especializados
en la conservación del ambiente y los recursos naturales

El Reglamento de Organización y Funciones del INRENA DS N 02 2003 AG publicado el 15

de enero del 2003 modificado por el DS N 018 2003 AG publicado el 15 de mayo del 2003
establece que los órganos tØcnicos de línea involucrados en la actividad del proyecto serÆn la

Intendencia Forestal y de Fauna Silvestre encargada de proteger la diversidad biológica silvestre
la Intendencia de Recursos Hídricos como la mÆxima autoridad tØcnico normativa en materia de

uso sostenible de los recursos hídricos la Oficina de Gestión Ambiental Transectorial Evaluación e

Información de Recursos Naturales que tiene como función emitir opinión tØcnica en aquellos
proyectos de inversión de todos los sectores productivos que consideran actividades o acciones

que modifican el estado natural de los recursos naturales agua suelo flora y fauna silvestres o

puedan afectar Æreas naturales protegidas

La autoridad sectorial competente deberÆ remitir al INRENA copia de dicho documento para que
en el plazo de 20 días emita su opinión tØcnica Esta norma seæala que si el INRENA no se

pronuncia dentro del plazo seæalado la autoridad competente puede aprobar el EIAsd

224 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERG˝A OSINERG

La Ley del Organismo Supervisor de Inversión de Energía OSINERG Ley N 26734

311296 y el Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
aprobado por D S N0542001PCMestablece al OSINERG como Organismo Fiscalizador de las
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actividades que desarrollan las empresas en los subsectores de electricidad e hidrocarburos y del

cumplimiento de las normas del sector elØctrico por toda persona natural o jurídica

OSINERG estÆ encargado de fiscalizar los aspectos legales y tØcnicos de las actividades de
hidrocarburos en el país así como el cumplimiento de las disposiciones legales y tØcnicas referidas
a la conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las actividades de

hidrocarburos Esta ley establece que las funciones de fiscalización atribuidas al OSINERG podrÆn
ser ejercidas a travØs de empresas fiscalizadoras

El Reglamento de Supervisión de Actividades EnergØticas aprobado mediante Resolución de

Consejo Directivo Osinerg N 0132004OSCD seæala como función de OSINERG entre otras el

establecer los principios criterios modalidades sistemas y procedimientos de la Función

Supervisora y Superoisora Específica en el marco de la legislación vigente

OSINERG en cuanto a las actividades de transporte de hidrocarburos a ser desarrolladas por
Pluspetrol fiscaliza las actividades de los supervisados en materia ambiental en función a lo

aprobado y determinado por la DGAAE siendo Østa la autoridad en materia ambiental

225 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA INC

De acuerdo a la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Ley N 28296 y el Reglamento
de Organización y Funciones del INC D S N 0172003EDel INC es responsable de ejecutar la

política del Estado en materia cultural Entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las

políticas y estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural defensa conservación difusión
e investigación del Patrimonio Cultural de la Nación

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Ley N 28296 reconoce como bien cultural

los sitios arqueológicos estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave o

dolo en la conservación de los bienes del patrimonio cultural de la Nación

La Comisión Nacional TØcnica de Arqueología es la encargada de autorizar los estudios necesarios

tanto en el Ærea de explotación de canteras como en el Ærea donde se habilitarÆn los caminos de

acceso para definir la existencia o no de restos arqueológicos a travØs de la obtención del

Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA Esta Comisión se encarga de

proponer sanciones a quienes incumplan con las normas de protección del Patrimonio

Arqueológica

Pluspetrol desarrollarÆ el proyecto sobre una locación existente ya intervenida por lo que no serÆ
necesario realizar una evaluación arqueológica ni obtención del CIRA

226 MINISTERIO DE SALUD DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD DIGESA

La Dirección General de Salud Ambiental es el órgano de línea del Ministerio de Salud encargado
de normar supervisar controlar evaluar y concertar con los gobiernos regionales locales y demÆs

componentes del Sistema Nacional de Salud así como con otros sectores los aspectos de

proteccion del ambiente saneamiento basico higiene alimentaria control de zoonosis y salud

ocupacional
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Conforme a lo establecido en el Artículo 55 del Reglamento de Organización y Funciones del

Ministerio de Salud D S No 014 2002 SA las funciones específicas de la Dirección General
de Salud Ambiental son las siguientes

Proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental a fin de controlar los agentes
contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la protección de la salud pœblica
Lograr la articulación y concertación de los planes programas y proyectos nacionales de salud
ambiental

Establecer las normas de salud ambiental y evaluar los resultados de sus objetivos
Conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de prevención y
control

Supervisar el cumplimiento de las normas tØcnicas en salud ambiental

Lograr en la sociedad la creación de una conciencia en salud ambiental propiciando su

participación en la bœsqueda de entornos ambientales saludables que permitan la protección de

la salud el control de los riesgos ambientales y el desarrollo de una mejor calidad de vida de

las personas

Lograr que se produzca el permanente desarrollo de las capacidades habilidades y
conocimientos de los recursos humanos en salud ambiental

Desarrollar la investigación aplicada con base en los riesgos ambientales identificados

23 LEGISLACIÓN AMBIENTAL

La Perforación de los pozos de desarrollo deberÆ adecuarse a las regulaciones ambientales

vigentes A continuación se citan las principales regulaciones aplicables a la actividad en mención

El Cuadro 25 muestra un resumen de la normativa ambiental aplicable al presente proyecto

231 HIDROCARBUROS

La Ley OrgÆnica de Hidrocarburos Ley No 26221 130893 y sus normas modificatorias son las
normas base que regulan las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional

El artículo 87 de la Ley OrgÆnica de Hidrocarburos establece que las personas naturales o

jurídicas que desarrollen actividades de hidrocarburos deberÆn cumplir con las disposiciones sobre

rotección al medio ambiente En caso de incumplimiento de las citadas disposiciones el
OSINERG impondrÆ las sanciones pertinentes pudiendo el MEM Ilegar hasta la terminación del

contrato respectivo previo informe del OSINERG

El Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos DS0152006EM

02032006 seæala a los organismos competentes para la aplicación de dicho reglamento y los

requisitos para la presentación de los EIA EIAsd DIA
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Pluspetrol desarrollarÆ la Perforación de los pozos cumpliendo con lo dispuesto en la Ley OrgÆnica
de Hidrocarburos y el Reglamento de Protección Ambiental de las Acfividades de Hidrocarburos

Asimismo se encuentra sometido a la fiscalización que la OSINERG

232 CONTENIDO Y APROBACIÓN DE LOS EIA

La Ley General del Ambiente en su artículo 25 establece que los EIA son instrumentos de gestión
que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos

previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social a corto y largo plazo así como la

evaluación tØcnica de los mismos debiendo indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el

daæo a niveles tolerables incluyendo un breve resumen del estudio para efectos de ser publicitado

La Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental Ley No 27446 establece un sistema œnico

y coordinado de identificación prevención supervisión control y corrección anticipada de los

impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del

proyecto de inversión Estandariza la evaluación ambiental para los sectores productivos
permitiendo que las autoridades de dichos sectores implementen los mecanismos de revisión de

proyectos

El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos DS No 015

2006EM publicado el 02032006 establece que el responsable de un proyecto deberÆ presentar
previo al inicio de cualquier actividad de hidrocarburos o ampliación de las mismas un Estudio

Ambiental por una empresa registrada y calificada por la Dirección General de Asuntos Ambientales

del Ministerio de Energía y Minas MEM Este estudio incorpora las recomendaciones de las Guías

para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental en

el Subsector Hidrocarburos aprobadas por R D No 01395EMDGAA del310395

233 L˝MITES M`XIMOS PERMISIBLES Y EST`NDARES DE CALIDAD

La R D N 03096EMDGAA del 071196 aprueba los niveles mÆximos permisibles para
efluentes líquidos producto de Actividades de Exploración Explotación Transporte Refinación
Procesamiento Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos Líquidos y sus Productos

derivados los cuales se detallan en Cuadro 21

Cuadro 21 Límites MÆximos Permisibles de Efluentes

ParÆmetro Valor en Cualquier Momento Valor Promedio Anual

PH Entre 55 y 9 Entre 55y 9

Aceites y grasas mgI 30 20

Bario mgI 50 30

Plomo mgl 04 02

No deberÆ incrementar en mÆs de3C la temperatura del Cuerpo
Temperatura C Receptor considerÆndose este valor a partir de un radio de 500 metros

en torno al punto de emisión
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La Ley General de Aguas D Ley N 17752 del 240769 y el D S N 26169AP del 121269
modificado por el D S N 00783A del 110383 presenta niveles permisibles de contaminantes

para los diferentes usos de agua Los cuerpos de agua de la zona en que se desarrollarÆ este

proyecto se clasifican de acuerdo a la Ley General de Aguas en Aguas de Zonas de Preservación
de Fauna AcuÆtica y Pesca Recreativa o Comercial o Clase VI Para los efectos de protección de
las aguas la Ley General de Aguas estableció los valores límites para la Clase VI presentados en

el Cuadro 22

El Reglamento de EstÆndares Nacionales de Calidad de Aire D S N 0742001PCM 2406

2001 establece los valores correspondientes para los EstÆndares Nacionales de Calidad
Ambiental de Aire y los valores de trÆnsito presentados en el Cuadro 23 AdemÆs este

reglamento establece las zonas de atención prioritaria El Proyecto de Perforación cumplirÆ con los

estÆndares nacionales de calidad de aire y no se encuentra dentro de una zona de atención

prioritaria Asimismo durante las actividades del Proyecto de Perforación no se prevØ emisiones

considerables de gases por combustión ni de material particulado

Asimismo el proyecto cumplirÆ con los Límites MÆximos Permisibles recomendados por la

publicación del Banco Mundial Pollution Prevention and Abatement Handbook de julio de 2004 de

acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo 0152006EM

Igualmente cumplirÆ con los EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido aprobados por
Decreto Supremo N 0852003PCM

Cuadro 22 Límites MÆcimos Permisibles para Aguas D Ley N 17752

Denominación
Cursos de Agua

Unidad I II III IV V VI

Color 0 10 20 30 50

Coliformes totales NMP1ÓO mL 88 20 000 5 000 5 000 1 000 20 000

Coliformes fecales NMP100mL 0 4 000 1 000 1 000 200 4 000

Oxígeno disuelto mgL 3 3 3 3 5 4

DBO mglL 5 5 15 10 10 10

Fluoruros mgL 15 15 20 10

Nitratos mgL 001 001 010 0002

Aceites y Grasas material mgL 150 150 050 02extraíble en hexano

Selenio mglL 0010 0010 0050 0005 0010

Mercurio mgL 0002 0002 0010 00001 00002

PCB mgL 0001 0001 0002 0002

Esteres mglL 00003 00003 00003 00003 00003

Cadmio mgL 0010 0010 0050 00002 0004

Cromo mgL 0050 0050 10 0050 0050

Níquel mgL 0002 0002 0002

Cobre mgL 10 10 050 0010 0030

Zinc mglL 50 50 250 0200
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Cursos de Agua
Denominación

Unidad I II III IV V VI

Cianuros CN mgL 0200 0200 0005 0005

Fenoles mgL 00005 0001 0001 0100

Sulfuros mgL 0001 0002 0002 0002

ArsØnico mgL 0100 0100 0200 0010 0050

Cuadro 23 EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental de Aire Reglamento de
EstÆndares Nacionales de Calidad de Aire D S No 0742001PCM2406

2001

Forma del EstÆndar

Contaminantes Período MØtodo de AnÆlisis 1

Valor Formato

Anual 80 Media aritmØtica anual
Fluorescencia UV mØtodo

Dióxido de Azufre automÆtico

24 horas 365 NE mÆs de 1 vez al aæo

Anual 50 Media aritmØtica anual
Fluorescencia UV mØtodo

PM10 automÆtico

24 horas 150 NE mÆs de 3veces al aæo

8 horas 10 000 Promedio móvil Infrarrojo no dispersivo NDIR
Monóxído de Carbono MØtodo AutomÆtico

1 hora 30 000 NE mÆs de 1 vez al aæo

Anual 100 PromedioaritmØtico anual
Quimiluminiscencia MØtodo

Dióxido de Nitrógeno automÆtico

1 hora 200 NE mÆs de 24 veces al aæo

Ozono 8horas 120 NE mÆs de 24 veces al aæo
Fotometría UV mØtodo
automÆtico

MØtodo para PM 10

Plomo
Anual 2 espectrofotometría de absorción

atómica

Mensual 15 NE mÆs de 4 veces al aæo

Sulfuro de Hidrógeno 24 horas 2
Fluorescencia UV mØtodo
automÆtico

Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cœbico

NE No Exceder

1 0 mØtodo equivalente aprobado
2 A serdeterminado

Cuadro 24 EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental para ruido DECRETO

SUPREMO N0852003PCM

Valores expresado en Lae
Zona deAplicación

Horario diurno Horario Nocturno

Zona de protección Especial 50 40

Zona Residencial 60 50

Zona Industrial 80 70

Horario Diurno Período comprendido desde las 0701 horas hasta las2200 horas

Horario Noctumo Período comprendido desde las 2201 horas hasta las 0700horas del día siguiente
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234 USO Y CALIDAD DE AGUAS
m

La Ley General del Ambiente establece en su artículo 90 que el aprovechamiento sostenible y
control de las aguas continentales es promovido por el Estado a travØs de una gestión integrada
del recurso hídrico Previene la afectación de su calidad ambiental y condiciones ambientales de su

entorno como parte del ecosistema donde se encuentran

La Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales Ley No 26821

25 de junio de 1997 norma el rØgimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales
estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares en cumplimiento
del mandato contenido en la Constitución Política del Estado y la Ley General del Ambiente

La Ley General de Aguas Ley No 17752 250769 prohíbe verter o emitir cualquier residuo

sólido líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas y que cause daæos ponga en peligro la

salud humana el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometa su empleo para otros usos La

a ley establece que nadie podrÆ variar el rØgimen naturaleza o calidad de las aguas sin la

correspondiente autorización y en ningœn caso si con ello se perjudica la salud pœblica o se causa

daæo a la colectividad o a los recursos naturales Art 14 La Autoridad Sanitaria establece los

límites de concentración permisibles de sustancias nocivas que pueden contener las aguas segœn
el uso a que se le destinen Art 24

El artículo 1 de la Ley General de Aguas establece que las aguas sin excepción alguna son de

propiedad del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible no hay propiedad privada sobre

las aguas ni derechos adquiridos sobre las mismas el uso justificado y racional del agua sólo

puede ser otorgado en armonía con el interØs social Los usos de las aguas sean Østos para usos

energØticos industriales mineros etc son otorgados mediante permisos autorizaciones y
licencias Para la utilización de aguas superficiales el proyecto requerirÆ conforme al artículo 120
del D S No 004891AG Aprueban Reglamento de la Ley de Promoción de las inversiones en el

sector agrario de la autorización expedida por el Administrador TØcnico del Distrito de Riego
previa opinión favorable de la junta de usuarios Para la descarga de aguas tratadas la Ley
General de Aguas establece que se debe pedir autorización de la autoridad sanitaria que para
estos efectos es la Dirección General de Salud DIGESA

Con respecto a la calidad de los cuerpos de agua como se ha mencionado anferiormente
Pluspetrol Norte SA fiene previsto efecfuar tratamiento físico químico de las aguas servidas en

los campamentos por lo que se espera no constituirÆ un riesgo potencial para las especies
hidrobiológicas ni para los animales silvestres y domØsticos que habitan en e Ærea de influencia

Asimismo se estÆ gestionando la autorización de lÆ DIGESA para la descarga de las aguas
fratadas en los campamentos base

235 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

La Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación Ley No 24047 050185
modificada por la Ley No 24193 060685 y la Ley No 25644 270792 reconoce como bien

cultural los sitios arqueológicos estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia
grave o dolo en la conservación de los bienes del patrimonio cultural de la nación
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El Reglamento de Investigaciones Arqueológicas R S No 0042000ED24012000 establece

la clasificación del patrimonio cultural y de los monumentos arqueológicos AdemÆs seæala los

aspectos bÆsicos de las modalidades de investigaciones arqueologicas de proyectos arqueológicos
y de las autorizaciones para proyectos de evaluaciones arqueológicas Estos œltimos son los

originados por la afectación de obras pœblicas privadas o causas naturales Art 6 numeral 2
Seæala que sólo se expedirÆ el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA
despuØs de ejecutado el proyecto de evaluación arqueológica de reconocimiento con o sin

excavaciones Art 65 Establece los procedimientos para la solicitud y aprobación del CIRA Art
66 y 67

Por desarrollarse el proyecto en una locación existente no serÆ necesario gestionar la obtención de

un Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos CIRA

236 SALUD SEGURIDAD E HIGIENE

La Ley General de Salud Ley No 26842 200797 establece que la protección de la salud es de

interØs pœblico que es un derecho irrenunciable y que el ejercicio de la libertad de trabajo
empresa comercio e industria se encuentran sujetos a las limitaciones que establece la ley en

resguardo de la salud pœblica

El Artículo 35 de la Ley OrgÆnica de Hidrocarburos Ley N 26221 dispone que el concesionario
estÆ obligado a salvaguardar el interØs nacional y atender la seguridad y salud de sus trabajadores
Por ello las actividades de hidrocarburos se deberÆn realizar teniendo en consideración los

principios tØcnicos de seguridad generalmente aceptada y utilizada por la industria internacional de

hidrocarburos

El Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado por Decreto Supremo No 0092005

TR 29 de septiembre de 2005 promueve una cultura de prevención de riesgos laborales

Establece las normas mínimas para la prevención de estos riesgos pudiendo los empleadores y

trabajadores establecer libremente niveles de protección que mejoren lo previsto en dicha norma

237 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

El artículo 83 de la Ley General del Ambiente establece que las empresas deben adoptar medidas

para el control efectivo de los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades
previniendo controlando y mitigando los eventuales impactos negativos que se generen Asimismo
el artículo 119 de dicha norma dispone que los residuos sólidos distintos a los de origen
domestico y comercial son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final

La Ley General de Residuos Sólidos Ley N 27314 24 de julio de 2004 y su Reglamento
aprobado por Decreto Supremo N 0572004PCM 24 de julio de 2004 estabece los derechos
obligaciones atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto para asegurar una

gestión y manejo de los residuos sólidos sanitaria y ambientalmente adecuada con sujeción a los

principios de minimización prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el
bienestar de la persona humana Esta norma se aplica a las actividades procesos y operaciones
de la gestión y maneode residuos solidos desde la generacion hasta su disposición final
incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos en los sectores económicos
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sociales y de la población Asimismo comprende las actividades de internamiento y trÆnsito por el

territorio nacional de residuos sólidos

La gestión y manejo de los residuos sólidos de origen industrial que se realicen dentro del Æmbito
de las Æreas productivas e instalaciones industriales son reguladas fiscalizadas y sancionadas por
los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización correspondientes El artículo 8 de la
norma estableció que el Ministerio de Transportes Comunicaciones Vivienda y Construcción

regula el transporte de los residuos peligrosos

El DS N 0572004PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos establece la

normativa aplicable y los requerimientos para el manejo de los residuos industriales

Sobre el particular Pluspefrol NorteSA IlevarÆ a cabo la separación de los desechos orgÆnicos en

los campamentos Los residuos sólidos serÆn dispuestos segœn el Programa de Manejo de
Residuos En resumidas cuentas todos los residuos o desechos serÆn almacenados

adecuadamente y recibirÆn el tratamiento o disposición correcta de acuerdo a las normas

nacionales e intemacionales

238 COMUNIDADES CAMPESINAS

Las comunidades campesinas son organizaciones de interØs pœblico con existencia legal y

personería jurídica integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios ligadas
por vínculos ancestrales sociales económicos y culturales expresados en la propiedad comunal

de la tierra el trabajo comunal la ayuda mutua el gobierno democrÆtico y el desarrollo de
actividades multisectoriales cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del

país Asimismo los asentamientos humanos permanentes ubicados en territorio comunal
reconocidos por Asamblea General de la Comunidad son considerados como anexos de la

Comunidad

Mediante la Ley General de Comunidades Campesinas Ley N 24656 14 abril de 1987 y su

Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 00891TR15 febrero de 1991 se las reconoce

como instituciones democrÆticas fundamentales autónomas en su organización trabajo comunal y
uso de la tierra así como en lo económico y administrativo Dispone que el Estado debe garantizar
la integridad del derecho de propiedad del territorio de las comunidades campesinas que se debe

respetar y proteger el trabajo comunal como una modalidad de participación de los comuneros

dirigida a establecer y preservar los bienes y servicios de interØs comunal y que se debe respetar
y proteger los usos costumbres y tradiciones de la comunidad así como el desarrollo de su

identidad cultural

z La norma establece que no se encuentran comprendidos en su Æmbito de aplicación los residuos sólidos de

naturaleza radiactiva cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear IPEN salvo en lo

relativo a su internamiento al país lo cual si se rige por lo dispuesto en dicha ley
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239 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA

Los numerales 5 y 17 del artículo 2 de la Constitución del Política consagran el derecho de
acceso a la información pœblica y el derecho a participar en forma individual o asociada en la vida

política económica social y cultural de la Nación respectivamente

La Ley General del Ambiente en su artículo 46 dispone que toda persona natural o jurídica ya
sea en forma individual o colectiva tiene derecho a presentar de manera responsable opiniones
posiciones puntos de vista observaciones u aportes en los procesos de toma de decisiones de la

gestión ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre ella así como en su posterior
ejecución seguimiento y control

Del mismo modo el artículo 48 establece que las autoridades competentes establecen los
mecanismos formales para facilitar la participación efectiva así como los procesos y exigencias
específicas al respecto Asimismo establece las obligaciones de las entidades pœblicas en esta

materia y sin perjuicio de las normas nacionales sectoriales regionales o locales que se

establezcan indica los criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana

El Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades EnergØticas dentro

de los Procedimientos Administrativos de Evaluación de los Estudios Ambientales aprobado
mediante Resolución Ministerial No 5352004MEMDM06 de enero de 2005 reconoce que la
intervención de la sociedad en las actividades energØticas se da en el ejercicio de los derechos

constitucionales de participación y acceso a la información a los que se ha hecho referencia

Dicho Reglamento requiere de la realización de talleres antes durante y despuØs de la realización
del EIAS para informar sobre las actividades propuestas y los resultados del EIAS a la población
local de las zonas de influencia del proyecto y recepcionar sus opiniones y expectativas La

sustentación del EIAS se realizarÆ en audiencia pœblica y de ser posible se IlevarÆ a cabo en una

localidad cercana al Ærea del proyecto

La Guía de Relaciones Comunitarias elaborada por la Dirección de Asuntos Ambientales del

MEM define la consulta como el proceso de información y diÆlogo entre empresas comunidades y
Estado acerca de las actividades energØticas y mineras en una localidad el marco normativo que
las regula y las medidas de prevención y manejo de los posibles impactos sociales y ambientales

del proyecto

La consulta es una actividad fundamental en la relación entre la empresa y los grupos de interØs

ligados al proyecto comunidades directa o indirectamente impactadas personÆs u organizaciones
con algœn interØs en el resultado de las actividades o que puedan afectar el resultado del proyecto
Tiene una doble dirección por un lado la empresa informa a la población de todos los aspectos del

proyecto que tienen un impacto socio económico y por otro recibe las preocupaciones de la

comunidad y otros agentes tomÆndolas en cuenta para el diseæo del proyecto

2310 USO DE TIERRAS

La Ley General del Ambiente en su artículo 91 refiere que es el Estado quien promueve y regula
el uso sostenible del recurso suelo reduciendo su pØrdida y deterioro por erosión o contaminación
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La Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del

Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas Ley N 26505 18 de julio de

1995 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 01197AG 13 de unio de 1997
establecen los principios generales necesarios para promover la inversión privada en las referidas
tierras

La Ley de Tierras elimina los límites a la extensión de los predios rurales establecer la cuasi

supresión del abandono de las tierras y limita la expropiación a casos específicamente
relacionados con obras de infraestructura y servicios pœblicos

El MINAG dispuso a travØs del Regamento de Clasificación de Tierras aprobado mediante

Decreto Supremo N 06275AG 22 de enero de 1975 cinco clases de capacidad de uso mayor
de las tierras

2311 FISCALIZACIÓN Y SANCIONES

La Ley N 26734 establece que OSINERG es el ente encargado de fiscalizar el cumplimento de las

normas y disposiciones legales relacionadas con las actividades de electricidadetidrocarburos El

Reglamento de Supervisión de Actividades EnergØticas Resolución de Consejo Directivo Osinerg
N 0132004OSCD dispone que OSINERG tiene a su cargo el Registro de Fiscalizadoras que
contiene la relación de las empresas fiscalizadoras clasificadas y declaradas hÆbiles para fiscalizar

las obligaciones correspondientes

El D S N 01199EM dispone que la escala de multas y sanciones sea aprobada por Resolución

Ministerial y aplicada por OSINERG

Mediante Resolución de Consejo Directivo Osinerg se aprobó la escala de multas que aplica el

OSINERG por incumplimiento de las normas del sector hidrocarburos así como las medidas

complementarias a aplicarse en relación a tales incumplimientos

Otras normas que no son del sector hidrocarburos han establecido tambiØn sanciones para
situaciones específicas tales como

La Ley General de Aguas en el artículo 119 establece las sanciones para quienes contravengan
cualquiera de sus disposiciones Conforme al D S N 00498AG publicado el 240298 se

establece que la multa a que se contrae el artículo 119 de la Ley General de Aguas segœn la

gravedad de la infracción serÆ no menor de 10 ni mayor de 100 Unidades Impositivas Tributarias

UIT vigentes al momento de cometerse la misma

El Código Penal D Leg N 635 03041991 establece los delitos contra la ecología

La Ley General del Ambiente establece que toda persona tiene derecho a conocer el estado de las

denuncias que presente ante cualquier entidad pœblica respecto de riesgos o daæos al ambiente y
sus demÆs componentes en especial aquellos vinculados a daæos o riesgos a la salud de las

personas En caso de que la denuncia haya sido trasladada a otra autoridad en razón de las

funciones y atribuciones legalmente establecidas se debe dar cuenta inmediata de tal hecho al

denunciante
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Cuadro 25 Resumen de la Normativa Ambiental

Marco Institucional

Constitución Política del Perœ de 1993 Título III Capítulo II Del Ambiente y los Recursós Naturales

Ley N 28611 Ley General del Ambiente

Ley N 28245 Ley Marco del Sistema Nacíonal de Gestión Ambiental

D Leg N 757 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversibn Privada en el Perœ

Le N 26410 Ley del ConseoNacional del Ambiente CONAM

D S N 0222001PCM Re lamento de Or anizaciones y Funciones del CONAM

D Consejo Directivo N 00197CD
Marco Estructural de Gestión Ambiental MEGA

CONAM

Ley N 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía Osinerg
R Consejo Directivo

Reglamento de Superoisión de Actividades EnergØticas
N 0132004OSCD

D S N 0022003AG Reglamento de Organización y Funciones del Inrena

D S N 05399EM
Establecen que la Dirección de Asuntos Ambientales es el rgano Competente del

MEM para tratar Asuntos Ambientales

Ley N 26221
Ley OrgÆnica de Hidrocarburos Modificada por la Ley No 26734 y la Ley No 27377

Le de actualización de Hidrocarburos

Ley N 27314 Ley general de Residuos

D S N 0152006EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

DSN 0322004EM Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

Ley N 27867 Ley OrgÆnica de Gobiernos Regionales

Ley N 27902 Modifica y Complementa la Ley OrgÆnica de Gobiemos Regionales

Ley N 27972 Ley OrgÆnica de Municipalidades Ley No 27972

Ley N 24656 Ley General de Comunidades Campesinas

Ley N 26505 Ley de Tierras

Contenido y Aprobación de los EIA

Ley N 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental

Ley N 26786 Regula la Evaluación de Impactos Ambientales de Obras y Actividades

D S N 05697PCM
Establece los Casos en los que se RequerirÆ Opinión TØcnica del INRENA

ara la A robación de los EIA PAMA

D S N 06197PCM
Modifica el D S 05697PCM y Establece Plazo de 20 días para que el

INRENA Rinda 0 inión TØcnica sobre los EIA PAMA

D S N 0032000EM Establece que los EIA contendrÆn un Estudio de Impacto Social

R D N0112001EMDGAA Guías para elaborar los EIA y PAMA en el Subsector Hidrocarburos

Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades

R M N5352004EMDM EnergØticas dentro de los Procedimientos Administrativos de la Evaluación de

Estudios Ambientales
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Límites MÆximos Permisibles y EstÆndares de Calidad

D L N 17752
Ley General de Aguas Modificado por D Leg N 106 Ley N 19503 Ley N 18735 Art

100 Dero ado or D Le N 708

D S N 26169AP Re lamento de la Le General de A uas

D S N 4170AG Modificatorias al Reglamento de la Ley Generai de Aguas
DSN 00783SA Modificatorias al Re lamento de la Le General de A uas

DSN 0032003SA Modificatorias al Re lamento de la Le Generai de A uas

D S N 0742001PCM Aprueban el Reglamento de EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire

R D N03096EMDGAA
Nivees MÆximos Permisibles para Efluentes Líquidos para las Actividades de

Hidrocarburos

D S N 0852003PCM EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

R D N03498EMDGAA Guías Ambientales ara el Maneode Ruido

D S N 0152006EM Re lamento ara la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

Salud Seguridad e Higiene

Ley N 26842 Ley General de Salud

D S N 014 2002 SA Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud

D S N 0092005TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

Residuos

Convenio sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación

Ley N 27314 Ley Generai de Residuos Sólidos

DS N0572004PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos

Ley N 28256 Ley el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos

Uso de Tierras

Ley N 26505 Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las

tierras del territorio nacional de las comunidades cam esinas nativas

Reglamento de la Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades

Supremo N 01197AG económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades

cam esinas nativas

DSN 06275AG Re lamento de Clasificación de Tierras

Aguas y Manejo de Cuencas

Ley N 26821 Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

Ley N 26821 Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

DSN 26169AP Reglamento de los Títulos I II y III de la Ley General de Aguas

DSN 1294AG
Declaran Æreas intangibles los cauces riberas y fajas marginales de los ríos
arroyos lagos lagunas y vasos de almacenamiento
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Conservación de `reas y Protección de Recursos Naturales

Ley N 26821 Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales

D L N 27308 Ley Forestal y de Fauna Sílvestre

D S N 0142001AG Reglamento de la Ley Forestai y de Fauna Silvestre

D S N 01399AG
Prohíben la Caza Extracción Transporte y Exportación con Fines Comerciales de

Fauna Silvestre

DS N 0342004AG e
Listado de Especies Animales en Peligro en Situación Vulnerable e Indeterminada

Internacional CITES 2005

Ley N 26834 Ley de `reas Naturales Protegidas

Ley N 26839
Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad

Biológica
D S N 01099AG Plan Director de las `reas Naturales Protegidas
R J N 05496INRENA Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales en el Perœ

Paisaje

Artículo3 Ley OrgÆnica para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales

Artículo49 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada

Patrimonio Cultural

Ley No 28296 Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación

D S N 0172003ED
Establecen que el INC es responsable de ejecutar la política del Estado en

materia cultural

Contiene el Procedimiento No10Autorización para Realizar Proyectos de

D S N 0222002ED Evaluación Arqueológica con Fines de Impacto Ambiental yo Aprovechamiento
de Recursos

R S N 0042000ED Reglamento de Investigaciones Arqueológicas

Comunidades Campesinas
Convenio N 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países
Inde endientes

Ley N 24656 Ley General de Comunidades Campesinas

D S N 00891TR Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas

Participación Ciudadana

Guía de Relaciones Comunitarias Dirección de Asuntos Ambientales del MEM

Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades

RMN 5352004MEMDM EnergØticas dentro de los Procedimientos Administrativos de Evaluación de los

Estudios Ambientales

D S N 02793EM
Estructura OrgÆnica y el Reglamento de Organización y Funciones del

Ministerio de Ener ía Minas

D S N 012 99 EM
Modifica el Anexo 3de la Estructura OrgÆnica y el Reglamento de Organización

Funciones del Ministerio de Ener ía Minas
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Fiscalización y Sanciones

Ley N 26734 Ley del Organismo Supervisor de Inversión en Energía OSINERG

D S N0542001PCM Reglamento General del OSINERG

Fiscalización de Cumplimiento de Obligaciones Relacionadas con Actividades

D L N 25763 Mineras de Electricidad y de Hidrocarburos por Empresas de Auditoria e

Ins ectoría

D S N 02997EM Reglamento de Fiscalización de las Actividades EnergØticas por Terceros

Ley 17752 Ley General de Aguas Título IX De los delitos faltas y sanciones

D L N 635 Código Penal Título XIII Delitos contra la Ecología

D S N 0142001AG Reglamento de la Ley Forestal y Fauna Silvestre

D S N 0152006EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos

Res CD OSINERG N 0282003
Tipificación de Infracciones y Escala de Multas y Sanciones de OSINERG

OSCD

DL Decreto Ley D Leg Decreto Legislativo DS Decreto Supremo RD Resolución Directoral R M Resolución Ministerial
RVMResolución ViceDirectoral RJ Resolución Jefatural OMOrdenanza Municipal
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DESCRIPCION DEL PROYECTO

31 GENERALIDADES

Piuspetrol Norte SA Pluspetrol tiene previsto la ejecución del Proyecto de Perforación de 1 Pozo

Exploratorio y 2 Pozos tle Desarroilo y Facilidades de producción para los mismos en el yacimiento
Carmen ubicado en la parte Central del Lote 1AB El objetivo principal del proyecto es la producción
comercial de petróleo de lós reservorios Vivian y Chonta de edad CretÆcica

El Proyecto considera la perforación del pozo Exploratorio Carmen Noreste 1501XD y los pozos de
desarrollo Carmen 1507D y Carmen 1513D y la construcción de sus facilidades de producción Los tres

pozos anteriormente mencionados serÆn perforados en forma direccional desde la plataforma existente
Carmen 1505 En el capítulo 10 Figura 111 se muestra la ubicación del proyecto Pluspetrol ha

planificado la ejecución tlel proyecto para el aæo 20062007 y su planeamiento ha sido revisado en

todas su fases por las diferentes unidatles tØcnicas de la empresa En la Figura 31 se detalla ˝a
secuencia operativa del proyecta

El transporte de equipos materiales y personal hasta la plataforma desde donde se perforarÆn los
futuros pozos CANE1501XD CARM1507D y CARM1513D se realizarÆ por vía terrestre desde el

campamento base de Andoas a travØs de la red de caminos existentes

La perforación de los pozos se realizarÆ empleando las prÆcticas recomendadas por el Instituto
Americano de Petróleo API así como la normativa ambiental vigente para las actividades de

exploración y explotación de hidrocarburos

32 CRONOGRAMA DE EVENTOS

El Proyecto se iniciarÆ con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado EIAsd
Concluida esta etapa y luego de la aprobación de dicho documento por la autoridad ambiental

competente el proyecto continuarÆ con la movilización de equipos y personal para la rehabilitación
de la plataforma y la construcción de las facilitlades necesarias para la perforación y puesta en

producción de los 3 pozos mencionados anteriormente Cabe mencionar que en la plataforma
Carmen 1505 ya existen los pozos CARM1505 y CARM1506D con sus respectivas instalaciones

de producción ademÆs existen dos emplazamientos cellars para los pozos CANE1501XD y
CARM1507D y faltaría construir los emplazamientos cellars para el pozo CARM1513D Antes tle
realizar los trabajos de construcción en la plataforma Carmen1505 se instalarÆn los campamentos
que facilitarÆn la logística

Finalmente se realizarÆn los trabajos tle perforación y completación o abandono de los pozos
CANE1501XD CARM1507D y CARM1513D en forma sucesiva con el mismo equipo de

perforación Se espera que la etapa de perforación de cada pozo dure aproximadamente 45 días
dependiendo de la profundidad total y dureza tle las unitlades litoestratigrÆficas a penetrarse La

etapa de completación o abandono tle cada pozo serÆ de aproximadamente 15 días Se emplearÆ
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un tiempo de 7 días para jalar el equipo de perforación desde la posición de un pozo a la del pozo
siguiente dentro de la misma plataforma la distancia entre los pozos en superficie serÆ de
aproximadamente 50 metros

Figura 31 Secuencia Operativa del Proyecto por pozo

I
Planeamiento

del Proyecto

Ubicación y Preparación
del Area de Trabajo

Movimiento del Equipo
y Materiales

Armado de

Equipo

Preparación y Manejo
de Lodo de Perforación

Perforacibn

Completación Disposición
y Pruebas Final

No Si
Plan de Abandono Producción Conexión

del Pozo Comercial a Batería

Desarmado del

Equipo

Desmovilización

Plan de Abandono

del `rea
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En caso de abandonarse los pozos propuestos serÆn sellados el equipo de perforación y auxiliares
serÆn retirados del Ærea de acuerdo a la secuencia operativa del proyecto mostrada en la Figura 31
Las actividades de abandono de la plataforma tendrÆn una duración de 60 días despuØs de haber
culminado la perforación de los 3 pozos

La ejecución tlei proyecto se desarroliarÆ con el siguiente cronograma de eventos por pozo

1 Instalación de Campamento en la plataforma existente Carmen 1505 para facilitar la logística
para el acondicionamiento de la piataforma

2 Transporte del material equipos de construcción y combustibles
3 Acondicionamiento de la Plataforma Carmen 1505
4 Construcción del emplazamiento del pozo CARM1513D ya que los futuros pozos CANE

1501XD y CARM1507D ya tienen construido su emplazamiento desde el aæo 2002
5 Transporte del equipo de perforación equipos auxiliares e instalaciones del campamento al

emplazamiento del pozo Exploratorio CANE1501XD en la plataforma existente Carmen 1505
6 Perforación registro revestimiento cementación pruebas y completación o abandono de los

pozos CANE1501XD CARM1507D y CARM1513D de acuerdo a la secuencia operativa del

proyecto
7 Desmovilización del equipo de perforación equipos auxiliares e instalaciones de campamento y
8 Restauración del Ærea de emplazamiento del equipo de perforación

El cronograma del proyecto se presenta en el Cuadro 32

33 CAMINOS DE ACCESO

Se acondicionarÆ el camino de acceso a la plataforma existente Carmen 1505 para la perforación y
completación de los Pozos CANE1501XD CARM1507D y CARM1513D El acondicionamiento del
camino de acceso a la plataforma existente Carmen 1505 serÆ necesario para facilitar el ingreso del
personal y materiales de obras civiles así como para el ingreso tle personal materiales y equipos
para la perforación y completación o abandono de los 3 pozos a ser perforados desde dicha

plataforma Este camino se acondicionarÆ en dos etapas compactación de la sub rasante y relleno
por capas compactadas segœn la rasante Las principales características del camino a acondicíonar
se indican en el Cuadro 31

Cuadro 31 Principales características del camino de acceso a la Plataforma 1505

Plataforma Longitud Km Ancho m Drenajes ambos

lados

CARM 1505 21 7 2
r
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Cuadro 32 Cronograma del Proyecto Foro

r Meses
N Actividad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Movilización

2 Perforación Pozo Carmen 1501XD

3 Transporte de equipos
4 Perforación Pozo Carmen 1507D
5 Transporte de equipos
6 Perforación Pozo Carmen 1513D

7 Abandono de plataformasÆrea

331 DESBROCE

El camino de acceso a la plataforma Carmen 1505 ya existe tiene 21 km de longitud y 7 metros de
ancho tiene dos cunetas de 15 metros ubicadas a cada lado del camino que facilitan el drenaje de
las aguas que inundan los suelos laterales por lo que el ancho total de Ærea desbrozada existente
es de 37 metros aproximadamente

En la etapa de mantenimiento y rehabilitación del camino de acceso a la plataforma 1505 no se

desbrozarÆ Æreas adicionales solo se realizarÆ la limpieza de vegetación que se encuentre
obstaculizando la visibilidad del camino dentro del Ærea anteriormente desbrozada Para realizar
este trabajo se emplearÆ solamente motosierras y personal obrero

El desbrozado total existente de la plataforma Carmen 1505 es de aproximadamente 2 hectÆreas

332 SISTEMA DE DRENAJE

El sistema de drenaje consta de una cuneta longitudinal paralela al eje del camino de acceso a la

plataforma Carmen 1505 En los cruces con cursos de agua menores tiene alcantarillas en forma
transversal que se ubican en sus cauces originales Se inspeccionarÆ el sistema de drenaje y se

harÆ las reparaciones necesarias para su normal funcionamiento y se pasarÆ una capa de tierra si
fuera necesario para su normal funcionamiento

34 CAMPAMENTO LOG˝STICO

Antes de iniciar elreacondicionamiento de la plataforma existente Carmen 1505 y la perforación de
los 3 pozos programados se instalarÆ un campamento cerca de la plataforma El campamento
contarÆ con todas las instalaciones necesarias para el hospedaje del personal encargado de las
activitlades indicadas En la fase deReacondicionamiento se instalarÆn carpas dormitorios carpa
comedor servicios higiØnicos portÆtiles y poza sØptica con una capacidad para albergar 60

personas todo esto en Æreas cercanas existentes para lo cual no se necesita desforestar

La construcción tlel campamento logístico para la perforación de los 3 pozos se iniciarÆ con un

mínimo tlesbroce del Ærea Posterior a esta actividad se acondicionarÆ la plataforma No se espera
la remoción de volœmenes de tierra significativos para la construcción del emplazamiento del pozo
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CARM1513D como para el mantenimiento de los emplazamientos existentes para los pozos CA
1501XD y CARM1507D Se construirÆn a continuación las zonas de almacenaje de equipos yi materiales de construcción y el Ærea de habitaciones y oficinas No se construirÆn instalaciones
permanentes en el campamento Concluida la etapa de perforación de los 3 pozos CANE1501XD
CARM1507DyCARM1513D el campamento serÆ desinstalado

Las instalaciones para el suministro tle combustibles para la Perforación consistirÆn en línea de
diesel y tanque de almacenamiento de 200 barriles existentes en la locación se instalarÆn bombas y
filtros para Diesel El tanque serÆ acondicionado en un Ærea de almacenamiento con diques de
contención construidos con revestimiento impermeable

Se tomarÆ agua de las quebradas cercanas a la locación para satisfacer las necesidades del
campamento El agua serÆ filtrada a travØs de una planta de tratamiento con carbón activado y
arena Durante las labores de construcción se instalarÆn baæos químicos y en el campamento se

instalarÆ un tanque sØptico para tratamiento de aguas para su uso durante el periodo logístico del
proyecto El almacØn general serÆ construido usando estructuras metÆlicas prefabricadas y
cobertura de flexilona tanto en el techo como en los laterales para proteger los materiales de las
Iluvias

Los residuos orgÆnicos se tratarÆn en un incinerador que se instalarÆ en el campamento Las
cenizas se dispondrÆn en el relleno sanitario del campamento Andoas Los desechos no

biodegradables tales como plÆsticos vidrios y latas serÆn recolectados en envases rotulados re

utilizatlos o reciclados si es posible mientras que los desechos especiales serÆn entregados a la
empresÆ legalmente autorizados para su disposición final

Durante lÆ perforación el campamento albergarÆ en promedio a 70 personas Se colocarÆn oficinas
y dormitorios portÆtiles para todo el personal Asimismo contarÆ con centro de comunicaciones y
almacenes para el equipo de perforación combustibles químicos para los lodos cemento y otros
materiales miscelÆneos los cuales serÆn transportados por vía terrestre desde los campamentos de
Andoas y Teniente López hasta la zona de perforación El campamentocontarÆ ademÆs con un

sistema de tratamiento de aguas negras un incinerador para el tratamiento de residuos y una planta
de luz En el Cuadro 33 se detallan los equipos que conformarÆn el campamento Carmen a

construirse en la plataforma Carmen 1505 para la perforación de los pozos CANE1501XD CARM
1507D y CARM1513D

i

i
1
i

1

7
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Cuadro 33 Equipos tlel campamento ore

Equipo Principal Características

Portakam oficina 20x8x8 1 unidad
Portakam dormitorio 20x8x8 7 ara acomodar a 4 ersonas Four man slee er

Portakam dormitorio 20x8x8 2 ara acomodar a 2 ersonas Two man slee er

Portakam dormitorio 20x8x8 7 ara acomodar a 6 ersonas Six man slee er

Portakam cocina 20x8x8 1 unidad
Portakam comedor 20x8x8 1 unidad
Portakam almacØn 20x8x8 1 unidad

Portakam lavandería 20x8x8 1 unidad

Portakam enfermería 20x8x8 1 unidad

Portakam radio 20x8x8 1 unidad

Portakam baæo 20x8x8 1 unidad

Portakam container 20x8x8 1 unidad

Portakam de recreación 20x8x8 1 unidad

Planta de luz 2 CAT 3406 de 250 kw

Incinerador Marca Air Comercial de 200 Ibhr
Sistema de tratamiento de a uas ne ras Sevent man black and ra water treatment
Unidad de tratamiento de a ua 3 unidades de 1 350 al cu
E ui o de comunicación Radio Yaesu s stem 600

Como parte de lÆ logística del proyecto especialmente durante la etapa de perforación de los pozos
se contarÆ con el equipo contra incendio que se indica en el Cuadro 34

Cuadro 34 Equipo Contra Incendio

Equipo Principal Características

Extintor ortÆtil 12 unidades de 125 Lbs COz marca Ansul K125
Extintor rodante 1 unidad de 300 Ibs PQS marca AnsulK300C
Extintor ortÆtil 2 unidades de 25 Lbs COz
Extintor ortÆtil 8 unidades de 25 Lbs PQS

35 RECONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA CARMEN 1505

Lareconstrucción de la plataforma de perforación Carmen 1505 empezarÆ con el mantenimiento de
las Æreas previamente desbrozadas en dicha plataforma por un grupo de motosierristas Una vez

limpiadas las Æreas de descarga se transportarÆ el equipo pesado al emplazamiento por vía
terrestre existente ya que dicha plataforma cuenta con un acceso vial existente

Durante la construcción de la plataforma el personal alimentos y materiales de construcción serÆn

transportados hasta el emplazamiento por vía terrestre El combustible Diesel 2 para las

maquinarias y equipos auxiliares serÆ transportado en cisternas chupa y sopla de 4 000 galones
tle capacidad desde la planta Topping de producción de Diesel del campamento Shiviyacu por vía
terrestre y se almacenarÆ en un Ærea acondicionada con un emparrillado tle madera diques de

contención geomembrana y techo impermeabilizado para protegerlos del clima
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Cuadro 35 Tipo de Plataforma para la perforación de Pozos `rea Carmen For

Tipo de Plataforma Pozo Exploratorio y Pozos de Desarrollo

Pozo Exploratorio Carmen Noreste1501XD
Plataforma Carmen 1505 Pozo de Desarrollo Carmen 1507D

en terreno firme Pozo de Desarrollo Carmen 1513D

36 PERFORACIÓN DE POZOS

La perforación del pozo Expioratorio y de los pozos tle Desarrollo del Ærea de Carmen tienen como

objetivo principal la producción comercial de petróleo de los reservorios Vivian y Chonta y la

incorporación de reservas próbadas en el Ærea Las características generales de los pozos
exploratorios y de desarrollo a perforarse en el Ærea de Carmen se detalla en e Cuadro 36

Cuadro 36 Pozo Típico Yacimiento Carmen

Hueco Casing Profundidad m Tiempos Sistema de Lodo
Peso de

días lodo ppg

26 20 29 1 Nativo Bentonitico 85

1712æ
1338 1 200 8 Bentonitico 86 94

1214 9 518 3 000 15 20 YesoSemidisperso 96106

812 7 3125 910 YesoI FloPro 98100

Total días Perforando casing 33 39

A continuación se describen las actividades que se realizarÆn paralaperforación de un pozo típico

361 MOVILIZACIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES

i
Los mÆteriales y equipos necesarios para la perforación de los pozos se trasladarÆn desde ef Ærea
industrial del campamento Andoas vía terrestre a la locación Carmen 1505 dontle se perforarÆn los

j cuatro pozos CANE1501XD CARM1507D y CARM1513D

A continuacióæ se detalla la cantidad de personal equipo y materiales a ser transpotados para cada

pozo

Personal aproximadamente 70 personas
Equipo de Perforación

Equipos auxiliares

Tubería de perforación brocas y herramientas accesorias

Tuberías de Revestimiento Casing de 20 1338 9 58y 7 de diÆmetro
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PEt A
Productos químicos para la preparación del lodo de perforación a
Cemento y aditivos químicos para la cementación

Foro

Campamento

Todos los equipos serÆn ensamblados en el emplazamiento El armado del equipo de perforación y

equipos auxiliares implica el almacenamiento de equipos y lubricantes utilizados durante el

ensamblaje de equipos maquinaria y herramientas especializadas

362 PERFORACIÓN DE LOS POZOS

Para la perforación de los pozos Pluspetrol contratarÆ los servicios de la Cía Petrex empresa que
realiza la perforación de diversos pozos en el Perœ Dicha empresa cuenta con el equipo N 3 en el
Lote 1AB dicho equipo se encuentra actualmente realizando trabajos de perforación en el
Yacimiento Forestal La perforación de los pozos se realizarÆ de acuerdo al siguiente Programa de
Perforación que se detalla a continuación

3621 Programa de perforación

El programa de perforación de los pózos serÆ ejecutado por el Ærea de Perforación de Pluspetrol
teniendo en consideración las recomendaciones tØcnicas para perforar dadas por el Ærea de

Ingeniería de Pluspetrol En dicho programa se mantiene las características principales de proyectos
anteriores donde prevalece la geometría del pozo siguiente

Hueco de 26 forrado con Conductora de 20

Hueco de 17 z forrado con Casing superficial de 13 3l8
Hueco de 12 4 forrado con Casing intermedio de 9 58
Hueco de 8 Yz forrado con Liner de producción de 7

El desarrollo de los Pozos se realizarÆ en las siguientes etapas

Perforación del hueco del conductor desde 0 hasta 30 m

Corresponde a la primera etapa de perforación para lo cual se utiliza una broca de 26 y como

fluido de perforación agua dulce Se perfora desde superficie hasta 30 m y se baja la tubería de
revestimiento casing de 20 que posteriormente es cementada

Perforación del hueco de superficie desde 30 hasta 1200 m

Para esta etapa se prepara 920 Barriles delodo tipo bentonítico y se perfora con broca tricónica de
17 2 hasta 1200 m Se baja y cementa tubería de revestimiento casing de 13 38 hasta 1 200 m

Se espera el fraguado del cemento y se procede a cortar la conductora y el casing de 1338 en

ella se enrosca el cabezal del pozo y luego se instala el equipo de prevención de reventones BOP
probando su hermeticidad con 1 000 psi En esta etapa ocurren pØrdidas de circulación por lo que
se debe mantener una viscosidad de embudo por encima de 50 SSU se debe tener en locación
material para control de pØrdida y el equipo de control de sólidos deberÆ estar en condiciones de
realizar un trabajo eficiente y continuo
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003Perforación del hueco intermedio desde 1 200 hasta 31803 580 m Foiro

Se realizarÆ la conversión del lodo nativo a lodo en Base a Yeso Semidisperso con un volumen
aproximado de 2 500 Bls Se perfora con broca PDC de 12 4 desde el zapato del revestidor de
13 38 hasta una profundidad que varía entre 3 180 y 3 580 m la cual varía segœn el

desplazamiento horizontal que tendrÆ cada pozo en el subsuelo con respecto a la posición de su

cabezal en superficie En esta etapa debido a la alta velocidad de perforación se debe tener un

buen control de la capacidad del lodo para el acarreo de los tletritus de perforación asimismo el
sistema hidrÆulico debe mantener una buena lubricidad para lo cual se agrega grafito al lodo de

perforación para disminuir los arrastres de la tubería de perforación y evitar los embolamientos de la
broca Antes de perforar las lutitas de la Formación Pozo se incrementa la densidad del lodo de
90 a 105Ibgln para disminuir los tlerrumbes y evitar el colapso de las paredes del pozo Se BajarÆ
y se cementarÆ la tubería de revestimiento casing de 9 58y se esperarÆ el fraguado del cemento

por un lapso de 12 horas Antes de reiniciar la perforación se realizarÆ pruebas de hermeticidad del
casing y de seguridad en el sistema de prevención de reventones BOP

Perforación del hueco de producción desde 31803 580 hasta 3 5604600 m

Se prepararÆ aproximadamente 1 100 Barriles de Iodo nuevo del tipo DRILL IN con sus propiedades
reológicas ajustadas de acuerdo al programa tales como punto de cendencia de 35 Lb100 pies2
Viscosidad plÆstica tle 15 centipoises se tratarÆ tle mantener el filtrado por debajo de 6 cc30 y la
densidad del lodo a 100 Ibgln Se desplazarÆ el lodo viejo por el nuevo antes de reiniciar la

perforación

Se perforarÆ este tramo con broca PDC de 82 hasta una profundidad que variarÆ entre 3 560 y
4 600 m dependiendo del desplazamiento honzontal del fondo del pozo con respecto al cabezal de
superficie Se verificarÆ la buena calidad del lodo antes de atravesar las zonas de interØs Se
tomarÆn registros elØctricos de acuerdo a lo detallado en el Cuadro 37 En algunos casos en esta
etapa se tomarÆ nœcleos convencionales de aproximadamente 18 m en las formaciones de interØs

Cuadro 37 Registros ElØctricos

DiÆmetro del Hueco Sondas

Desde el zapato de 13 38hasta el zapato de 958 AIT GR Caliper

Desde el zapato de 9 58CGS hasta la profundidad final AIT GR EMS SLS
TLD CNL MCFL GR ML CMR

Opcional en los intervalos reservorio Registro de ImÆgenes FMI GR

Opcional en las zonas de interØs Probador de Formaciones MDT

30 tiros por escopeta Testigos Laterales

En hueco entubado desde el collarín del forro de 7 hasta el tope Registro de CementoCBLVDLGRCCLdel forro de 7
En hueco entubado 30 niveles Registro Sísmico Check Shot

De acuerdo a los resultados de la evaluación de los perfiles elØctricos se completarÆ o abandonarÆ
el pozo En caso de que los registros elØctricos muestren condiciones favorables el pozo serÆ
completado para lo cual se bajarÆ y cementarÆ la tubería de revestimiento liner de 7 para la
realización de las pruebas de formación requeridas para hacer el tliseæo de la completación y
puesta en producción de los pozos En caso de que la evaluación tle los pozos no sea económica
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tanto antes o despuØs de bajar el liner de producción el pozo serÆ abandonado con tres tapones
de cemento yo mecÆnicos que aislarÆn los reservorios y se sellarÆn los pozos con plancha

3622 Fluidos de Perforación

El programa de fluidos de perforación lodo considera el uso de lodo nativo en la fase de 17 z
para la perforación del hueco de 124 se utilizarÆ lodo semidisperso en base a yeso y para el hoyo
de producción de la fase de 82 se utilizarÆ el sistema DRILL IN estos lodos estÆn siendo
utilizados en ta mayoría de los pozos de Pluspetrol con excelentes resultados tanto operativos como

de manejo ambiental Entre las principales características del lodo DRILL IN estÆn 1 Inhibición
total de los recortes y de las paredes del pozo 2 excelente limpieza del pozo 3 buena
suspensión y transporte de recortes 4 menor tlaæo a la formación productiva y5 muy aceptable
ambientalmente

Cuadro 38 Propiedades típicas del Fluido de Perforación

Propiedades Rango
Densidad 9 11 Ppg

Viscosidad Marsh 45 65 segI
Viscosidad plÆstica 10 15 Cp
Punto de cedencia 20 40 Lb100 pies2

Geles 10 seg 10 min 1520 Lb100 pies2
Filtrado API 6 7 MI

PH 88 95
MBT 4 7 ppó

Figura 32 Ciclo del Lodo en el Pozo
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Figura 33 Pozo Exploratorio CANE1501XD

PERU

CUENCAMARAÑON IOTE1AB

POZO EXPLORATORIO DIRECCIONAL TIPO SLANT CARMEN NORESTE 1501XD

ERA PERIODO FORMAqON LITHOLOGIA PROGRAMA DE FDRROS GEOM A TIPO SLANT oBslpwD GRApBrtE qasoE

13 318 9 518 7 DE 4853 DE INCUNACIÓN oa LooO dRBCCONAL DH L00o

Q Q ALUVIAI 85PPG Vertical 26 1 DIA 20

PLIO ÆrMaanpow From 200 DRILLING
To 928 m 17 12HOLE

95PPG BuiN 230 m 5 DIAS
O
2 w

Ps

ui F I Ho10 48 53 UN CSG 13 3l8
V y 1300 To F TD 3 DIAS
ó a

ó
FM CNAM9RA

9
a

O
a

U O

0 1015

N DRILLING

Q Ñ Mert LurRlePozO
12 114 HOIE

W w 0 15 DIAS

U U
a

3162
105PPG 8

p RUN CSG 9 5B

W LL M91POZ0lAlO
SDIAS

enee wn
1248

Z

Z W
3480W

ravHwfuNCO 3560

W p

Q
VI˝a

N

s
a

J

4 I
U I

ARENISCA BASAL T

FM CACHIYACII
18

DRILLING
4105

8 12HOLEFM VIVIAN
4193 5 DU4S

Q 10A PPG LOGGINGU W
Lulkaa Chonta

Q 2
8

N Q O RUN LINERT
CalixaGhanta SDIASW

V

W U
Mniaaa Chonta

LL
Chonulnterior

SEPARAC16N
HORIZONTAL

chonq Btul
2800 m

FMAGUA CALIENTE 4599

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 311



pluspetrol TQlll

i1 H 11J rrC

0v
Figura 34 Pozo de Desarrollo Direccionai Típico Tipo S CARM1507D y 1513
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3623 Programa de Cementación

La operación de cementación consiste en bombear una lechada de cemento mezcla de cemento
con aditivos preparados en tanques especiales a travØs de los forros casing hacia el fondo del
mismo zapato y hacerla retornar hasta la superficie a travØs del espacio anular que se encuentra
entre la formación y el casing tratando de que todo el espacio anular quede con cemento

El cemento y aditivos que en forma de lechada son depositados dentro del espacio anular del pozo
no representan peligro para el medio ambiente Cuando ocurren pØrdidas de circulación durante la
perforacion se utilizan tapones de cemento para sellar estas pØrdidas
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En esta etapa se emplearÆ como principal material cemento Tipo V Los volœmenØtiraosa
emplearse por pozo se detallan en el Cuadro 39

Cuadro 39 Cuadro resumen del consumo aproximado de cemento por pozo

Volumen de Cemento Sxs
Pozo Casing Casing Total Sx deConductora 20

Su erficial 13 318 Intermedio 9 518
Liner 7

Cemento

CA1501XD 220 1 640 1 720 420 4 000

CA1507D 220 1 640 1 720 420 4 000

CA1513D 220 1 640 1 720 420 4 000

Se emplearÆ 250 sx adicionales en caso de que se necesite realizar cementación forzada
secundaria squeeze por lo que el volumen total estimado de cemento a utilizar serÆ de
aproximadamente 4 250 sx AdemÆs del cemento se emplearÆn otros aditivos los cuales se indican
en el Cuadro 310

Cuadro 310 Relación de aditivos

Aditivos Propiedades
Cloruro de Sodio

Acelerador
Cloruro de Calcio A2

CD32 y R21L Dispersante y Retardadores

BA 10 CDULTRA FL 66 Reductor de filtrado

Cloruro de Potasio Incrementa el esfuerzo de compresión

Sílica Flœor Evita la degradación tØrmica

FP 6L Antiespumante

EC1 Expansor de Volumen

Gel Extensor de Volumen

MCSA PARAVAN Surfactante

3624 Equipos y Materiales por pozo

Los equipos principales y auxiliares que se emplearÆn en cada pozo durante la etapa de perforación
se detallan en el Cuatlro 311
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Cuadro 311 Características del Equipo de Perforación Helitransportable Diesel Electric WDW
1700 HP RIG Petrex N 3

Equipo Principal Características

MÆstil DRECO API4E142AH DRECO de 142 pies de aitura1MMLbs de capacidad de carga estÆtica

Subestructura
DRECO 25 Pies de altura 800 Mlbs de capacidad rotaria con 750 Mibs
de setback

Malacate IDEC01700E1700 HP
De 350 Tn MÆxima CargÆ en el gancho con 12 líneas
Ca acidad de erforación hasta de 15000 ies con DP de 5

Mesa Rotaria OILWELL 275 27zabertura capacidad 500 ton Tn carga estÆtica

Bloque Viajero
OILWELL 6 poleas de 50 pulg De 1 318 de diÆmetro de cable Capacidad
500 TON

Bloque de Corona DRECO 7 poleas de 60 pulg De 1 3i8 de diÆmetro de cable

Zarandas 01 Dual tanden escalper y 03 zarandas lineales Derrick 58 Flo line

Swivel OILWELL PC500 Capacidad 500 TON

Motores del equipo
5 CAT tipo D 398 de 825P cu4125 HP total
Consumo de diesel 2 1 2 800 gin día romedio

SCR
SCR Control del Sistema Electrónico Hill Hayes Co HHC 4x4 1 800 amp
0750 Vol cada DC

Generadores elØctricos 5 KATO GP61 030 Kva de mÆxima otencia

BOP Sistema Preventor de Revontones Cameron 13 518 x 5 000 psi
TopDrive TDS9SAde Varco 400 Mibs de capacidad
Bombas de lodo 03 bombas National de 1 300 HP cu

Tanques de combustible 2 tanques de 5 5485 gal clu total 11 097 gal
Tanques de lodo 6 tanques de 233 gal cutotal 1 392 gal
Tanques de agua 3 tanques de 9 800 gal cutotal 29 400 gal
Drill pipe de 5S135 195Ibpie 10 000 pies
Drill pipe de 5 CX 195 Iblpie 2100 pies
Drill pipe de 3 Yz E 133 Iblpie 3 600 pies
Cable de 1 Y 6 560 pies

3625 Combustibles

Se emplearÆ dos tipos de combustibles Diesel 2 y Gasolina en las cantidades que se detallan en el
Cuadro 312

Cuadro 312 Combustibles

Tipo De Combustible Gln 1 Día Gln 1 Total

Diesel 2 1 525 92 000

Gasolina 50
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37 PERSONAL ESTIMADO POR POZO Fob Q 9
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Se detaila a continuación el personal que participarÆ en el proyecto cantidatl estimada por pozo

Etapa de Rehabilitación de plataforma 60 actividad independiente
Etapa de Movilización de equipo 64 actividad independiente
Etapa de perforación cementación 80 promedio de las actividades cuya secuencia es

continua siendo el perfilaje y la completación las de mayor
requerimiento de personal

Etapa de Desmovilización 61 Actividad independiente

En promedio se tendrÆn 70 personas que participarÆn en el proyecto por cada pozo

38 FACILIDADES DE PRODUCCIÓN

381 EXTRACCIÓN DE POZOS

La extracción de fluido para los 4 pozos se proyecta con los siguientes flujos

Cuadro 313 Extracción de flujos proyectado

Yacimiento Pozo Flujo Blsldía

Carmen Noreste Carmen Noreste 1501XD 4 000

Carmen Carmen 1507D 4 000

Carmen Carmen 1513D 4 000

Fuente Pluspetrol Norte SA

El mecanismo de extracción en el pozo serÆ a travØs de una bomba electrosumergible compuesta
por motor sello o protector y bomba

El suministro de energía para el conjunto electrosumergible en cada plataforma se realizarÆ a travØs
de un cable de potencia que se derivarÆ por una caja de venteo que a su vez IlegarÆ de un

transformador y este a su vez recibirÆ la energía de un variador de frecuencia

Cada equipo de superficie se alimentarÆ de energía de una Sub Estación donde Ilega energía de
alta tensión de aproximadamente 10 000 voltios

Para los pozos CANE1501XD CARM1507D y CARM1513D se estima usar dos Bombas MARCA
Reda GN4000 ó GN7000 de 63 etapas cada una cuyo rango de flujo estÆ entre 4 000 a 6 000
BFPD El consumo de energía de los motores de las bombas serÆ de aproximadamente 400 Kw
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382 FACILIDADES DE L˝NEAS DE PRODUCCIÓN Forro

El transporte de fluidos desde la plataforma 1505 hasta la batería de producción se producirÆ a

travØs de líneas de flujo El punto inicial serÆ desde el cabezal de los pozos pasarÆ por el manifoid
de locación y IlegarÆ al manifoltl de recolección en ei ingreso de la Batería de Producción

El patrón de líneas para el transporte de fluidos depentle de varios factores tipos de fluido crutlo
agua y gas volumen de fluido flowlines yo troncales pruebas independientes test line

Cuadro 314 Líneas para el transporte de fluidos

Rate
Flow line Gas line Test line Troncal

Pozo
blsld Pulgadas Pulgadas x Pulgadas Pulgadas Observaciones

x Metro Metro x Metro x Metro

CANE1501XD 4 000 6 000 6 x 2 700 4 x 500 Conecta troncal existente

CARM1507D 4 000 6 000 6 x 1 300 4 x 1 300 Conecta troncal existente

CARM1513D 4 000 6 000 4 x 600 Conecta a troncal nueva

Utiliza la troncal 8 que se competarÆ hasta la Bateria de Producción y línea de prueba de 6 de la plataforma 1505
donde estarÆ ubicado el manifold de fluido y gas
NR No requiere

Ca plataforma incluirÆ las facilidades para el tratamiento químico caseta 3 bombas de inyección de
química desemulsificante inhibidor de scale e inhibidor de corrosión y 3 bulk drums para
almacenamiento de cada producto químico

383 FACILIDADES DE BATER˝AS DE PRODUCCIÓN

La separación y tratamiento de fluidos se realizarÆ en la Batería de Producción existente en

Shiviyacu

El aumento del fluido en la Batería de Producción se indica en el Cuadro315

Cuadro 315 Incremento de fluidos en las baterías de producción

Baterías Pozos Flujo Blsldia

Batería Shiviyacu 3 12 000 16 000

En una primera fase los fluidos serÆn tratados en la Batería existente de Shiviyacu conforme se

tengan los resultados de los pozos exploratorios se evaluarÆ la necesidad tle dar tratamiento en el
sitio

384 DISPOSICIÓN DE AGUA DE PRODUCCIÓN

Para disponer el agua que se producirÆ en los nuevos pozos tlel Ærea de Carmen serÆ necesario el
tratamiento del agua producida en tanques skimmer para separar el aceite remanente y la

implementación de bombas de inyección del tipo HPS compuestos por 01 motor de 1 000 HP
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01 CÆmara de Empuje y Bombas de capacitlades requeridas La configuración se completa
mediante el uso de los siguientes equipos de supecie 01 Transformador y 01 Variador de
frecuencia variable

385 FACILIDADES PARA DISPOSICIÓN DE AGUA DE PRODUCCIÓN

Para el pozo inyector se requerirÆ las siguientes facilidades

Un Ærea techada y loza de 15 m x 30 m para contener los equipos de inyección HPSen la
Plataforma de inyección
Un Ærea techada y loza de 10 m x 10 m para equipos de superficie en la plataforma de

inyección
Un derecho de vía de 1 km x 3 m para el tendido de líneas de Pozos Inyectores desde la
Batería hasta la Plataforma de Inyección
Un Ærea libre de 10 m x 10 m para colector de succión y descarga de Pozos Inyectores en la
Plataforma

386 FACILIDADES PARA SUMINISTRO DE ENERG˝A

Para atentler la demanda de energía de los 3 pozos en ei Ærea de Carmen y un pozo inyector
del agua salada producto de dichos pozos serÆ necesario

Incrementar la capacidad de generación en el Ærea de300 MW mediante la adquisición de
grupos electrógenos que inicialmente serÆn del tipo portÆtil o satØlite debido a que se

encontrarÆn en una plataforma distante Si todo el proyecto sale exitoso se planificarÆ una

planta de generación centralizada si la demanda de energía lo requiere para continuar el
desarrollo del Ærea

Tender aproximadamente 500 m de cable de superficie

EIAsd Perloración de 1 Pozo Exploratorio 2Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 317
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411 CLIMA

4111 Generalidades

El anÆlisis de las características climÆticas es de importancia en la elaboración del presente estudio

pues permite identificar e interpretar los principales parÆmetros meteorológicos que condicionan la
distribución composición y densidad de diversos elementos ambientales y sociales

La zona de estudio al encontrarse en la Amazonía Peruana cuenta con una vegetación variada la
cual se encuentra principalmente regulada por el clima Sin embargo el clima es igualmente
importante para determinar las características del suelo y recursos hídricos así cómo para
comprender los patrones de uso del territorio

La climatología del Ærea amazónica fronteriza entre el Perœ y Ecuador al igual que la mayor parte
de la Amazonía es producto de la combinación tle varios factores físicos entre los cuales el mÆs

importante es la disponibilidad de energía solar incidente entre dichas latitudes que es causante de
la retroalimentación del contenido de humedad atmosfØrica producida por el proceso de

evapotranspiración lo que influye principalmente en el comportamiento de la distribución espacial y
temporal de la precipitación

En ese sentido el clima de la región noramazónica segœn la clasificación climÆtica de Strahler

Barry y Chorley 1982 se considera ecuatorial hœmedo Se trata de un clima de bosque tropical
Iluvioso típico de latitudes bajas controladas por masas de aire del trópico ecuatorial que convergen
generando una depresión ecuatorial que deriva en Iluvias a travØs de las tormentas de convección

4112 Descripción de los Principales ParÆmetros Climatológicos

Los principales parÆmetros climatológicos del Ærea de estudio a ser evaluados son precipitación
temperatura y humedad relativa

Los datos de precipitación utilizados corresponden a la red de estaciones hidrológicas de Pluspetrol
ubicadas a los largo de los ríos Tigre y Corrientes las cuales permiten obtener información sobre la
variabilidad espacial y temporal de este parÆmetro Cuadro4111Anexo 111 Esta información
se cómplementa con las mediciones que se desarrollan en forma periódica en las estaciones
indicadas en el Cuadro4112 tratando de abarcar tanto el periotlo de crecientes como vaciantes

aæo hidrológicoj
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Cuadro4111 Estaciones con registros hidrológicos de monitoreos de Pluspetrol Fno Q Ú
Tan

Estación Río

Jibarito Corrientes

Teniente López Corrientes

San Jacinto Tigre
Cahuide Tigre

TambiØn se utilizo información de estudios anteriores desarrollatlos en la zona como el trabajo de
Ordoæez 1998 Este trabajo otorgó información adicional correspondiente a las estaciones
seæaladas en el Cuadro4112

Cuadro4112Estaciones hidrológicas complemeætarias

Cuenca del Río Estación Variable

Soldado Batra Preci itación

Bolo nesi Preci itación

TIGRE CORRIENTE
Sta Clara Preci itación

S to Lores Preci itación

Pava acu Preci itación

Tnte Ló ez Preci itación

En el caso de temperatura y humetlad relativa se trabajó con información meteorológica
correspontliente a los registros reportados por la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos
Naturales ONERN y al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI en las
estaciones meteorológicas mÆs cercanas al Æmbito del proyecto como son las estaciones de

Barranca Bartra Borja y Teniente López Las características de estas estaciones se describen en el
Cuadro4113

Cuadro4113Relación de Estaciones Meteorológicas

Altura Periodo de
Estación

msnm Re istro Departamento Provincia Distrito

Barranca 300 1967 1980 Loreto Alto Amazonas Barranca

Bartra 180 1964 1980 Loreto Loreto Tigre
Borja 450 1964 1978 Loreto Alto Amazonas Manserriche

Teniente López 230 1964 1977 Loreto Loreto Tigre
Fuente ONERN1984

4113 Precipitación

41131 AnÆlisis de consistencia de la precipitación

Este anÆlisis se realiza para determinar que la información de precipitación registrada en cada una

de las estaciones automÆticas sea representativa de la zona de estudio y que no presente ningœn
tipo de error sistemÆtico ni de observación

EIAsd Pertoración de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4112
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El primer paso para la evaluación de la precipitación es la verificación de la consistencia del período
de la estadística pluviomØtrica que se va a utilizar es decir que la estación haya sido operatla de la
misma forma durante el período con el mismo criterio y que su instalación no haya sufrido
variaciones de ningœn tipo

En este sentido la información pluviomØtrica trabajada por Ordoæez 1998 para la región de
Loreto fue analizada con el fin de contar con data consistente para caracterizar en forma espacial y
temporal el comportamiento de la Iluvia lo que ha quedado reflejado en las Figuras 4111 y
Figuras4112donde se muestran los valores de un aæo promedio y hœmedo

Las precipitaciones registradas estÆn asociadas principalmente al comportamiento y actividad de la
Zona de Convergencia lntertropicalZCITconfiguraciones de los anticiclones del AtlÆntico del sur y
del norte a la alta presión migratoria que ingresa por el sur de nuestro continente friajes entre
otros factores

Con los datos de precipitaciones registrados en las estaciones de Jibarito Teniente López y San
Jacinto se determinaron los valores de precipitación mÆxima mínima y promedio Figuras
41144115y4116

Figura4111 Distribución pluviomØtrica Aæo Promedio
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En los cuadros4114y 4115se observa que la cuenca del río Corrientes caracterizada por las
estaciones Jibarito y Teniente López registra valores de precipitación promedio anual entre

16713 mm y 32224 mm

Cuadro 4114 Precipitación registrada en la estación Jibarito Río Corrientes

Aæos 2000101 2001102 2002I03 2003104 2004105 2005106 Promedio

MÆximo 27907 59643 34651 44750 38670 42450 30417
Minimo 9380 10951 13610 12079 10030 14680 16713
Promedio 12860 27713 23899 2266 19045 17430 22968

Cuadro 4115 Precipitación registrada en la estación Teniente López Río Corrientes

Aæos 2000101 2001102 2002103 2003104 2004105 2005106 Promedio

MÆximo 38908 52720 41277 38553 41860 47320 32224
Mínimo 8110 11948 9137 7962 14540 11460 19418

Promedio 8633 29039 25200 21371 25606 19271 25581

Del periodo de información evaluado para el río Corrientes se puede seæalar que segœn el Cuadro
4115 la estación Teniente Lopez registra al aæo hidrológico 2003104 como el que presentó los
menores aportes de precipitación mientras que segœn el Cuadro4114 estación Jibarito en el
2001I02 el rØgimen de precipitacines superó a sus valores normales

El aporte de precipitación registrada en la estación Teniente López durante el períotlo 20012006
muestra una tendencia muy variada siendo la mÆs significativa la marcada entre los aæos creciente

EIAsd Perfaración de 1 Pozo Exploratofo2 Pozos de Desarrolloy Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4114



Mt 1 I

iÚ rey

pluspetrol Z

20012003 lo cual no es un evento extraordinario si se tiene en cuenta la tendencia registrada entre
I

los aæos 19811983 tal como se aprecia en la Figura4113

Figura4113 Comportamiento de la precipitación en la estación Teniente López
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Segœn el registro obtenido en la estación San Jacinto en la cuenca del río Tigre el rØgimen de
precipitaciones promedio fluctœa entre 17126 mrn y 34034 mm Ver Cuadro 4116 El menor

aporte de precipitación se registró durante el 2004105 mientras que el mayor aporte durante el
periodo 2002103

Cuadro4116 ParÆmetro estadístico Estación San Jacinto Río Tigre

Aæos 2000I01 2001102 2002103 2003104 2004105 2005106 Promedio
MÆximo 38292 42670 49390 39140 35760 38240 34034
Minimo 33250 11314 14598 10510 6670 16380 17126
Promedio 10914 25916 29892 24558 20736 18195 25757

41132 Variabilidad temporal

En las Figuras 41144115y 4116 se muestran la variabilidad temporal de las Iluvias
registradas durante el período 2000 2006 para los vaores mensuales promedio Se observa en las
estaciones del río Corrientes el mayor aporte de las precipitaciones entre marzo y abril

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 4115
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Figura4114 Comportamiento pluviomØtrico 200006 río Corrientes
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Los pluviogramas muestran que el aporte de Iluvia en el Ærea de influencia de la estación analizada
es permanente durante todo el aæo hidrológico con dos procesos muy bien definidos uno de
vaciante comprendido entre Septiembre Enero y el de creciente entre Enero Agosto Ver
Figura4115j

Figura4115 Comportamiento pluviomØtrico 2000106 río Corrientes
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En la cuenca del río Tigre la precipitación muestra un panorama mÆs irregular concentrÆndose los

mayores aportes en abril mayo y julio mientras que en agosto se tiene los menores aportes para el
período de creciente Ver Figura4116
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Figura 4116 Comportamiento pluviomØtrico 200006 río Tigre

Estación San Jacinto

i
i

ro

E LiJ

I c 200
I

C7i
Ii

Æ 150 i
a

100 i

1

I

50

0

SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

Meses I
J

41133 Variabilidad espacial

Con el fin de conocer el comportamiento de la precipitación a nivel espacial se desarrolló el anÆlisis
de gradientes pluviomØtrico para la zona en estudio en función a la red de estaciones históricas En
la Figura 4117 se muestra la expresión matemÆtica que describe la variación de la Iluvia con la
altitud La relación encontrada entre ambas variables es inversamente proporcional es decir la
precipitación aumenta a medida que la altitud disminuye

Figura4117 Determinación del gradiente pluviomØtrico para la zona de estudio
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Hay que ententler que los sistemas convectivos que aportan precipitación en la selva norte del país
estÆn ligados bÆsicamente a fenómenos locales y regionales siendo uno de ellos la contribución de
la Zona de Convergencia lntertropical Zona donde existe gran actividad convectiva asociada con la
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convergencia de los vientos Alisios del Sur y del Norte que apoyan el ascenso de vapor de agua
coatlyuvando a la formación de las nubes cœmulosnimbos y por ende Iluvias intensas que es la

principal fuente de humedad para la formación de dichos sistemas

41134 AnÆlisis de valores extremos

El anÆlisis de los valores extremos de la precipitación 2000 2006 fue desarrollado con el fin de
conocer su función de distribución probabilidad y período de retorno Se utilizó el software Distrib
versión 20 el cual permite realizar los ajustes de los valores ploteados a una determinada función
de distribución y de probabilidad Para este caso la serie de valores de precipitaciones mÆxima y
mínimas fueron ajustadas a una distribución Normal y Log Person tal como muestra en la
Figura4118

Figura4118 Distribución y Periodo de Retorno de las precipitaciones mÆximas y mínimas
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ProDabilitlsd
ProBablded

El anÆlisis trata de mostrar como los valores mÆximos y mínimos de las precipitaciones registradas
en las estaciones de Teniente López y San Jacinto obedecen a un comportamiento cuya
distribución se ajusta a una función Normal permitiendo de esta manera conocer en función al
períotlo de retorno la recurrencia en el tiempo de estos valores esperados

41135 Caracterización hidrológica

Se trata de conocer como se distribuye en forma espacial el aporte de la precipitación en la cuenca

ya que esta variable de la principal fuente de agua que genera escurrimiento y dependiendo de su

aporte podemos clasificar el tipo de aæo que viene ocurriendo es decir si es un aæo seco 0

hœmedo

Debido a que el rØgimen de precipitaciones se caracteriza por su variabilidatl temporal y espacial se

ha considerado zonificar la cuenca del río corrientes en tres zonas

EIAsdPeForación de 1 Pozo Exploretorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4118
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Cuenca baja

Ei rØgimen de precipitaciones para esta zona registra aportes totales que fluctœan entre
2 400 mmaæo y 2 700 mmaæo lo que nos da un valor promedio de 2 550 mmaæo

La zona baja de la cuenca presenta problemas de inundación en la confluencia con el río Tigre
agravÆndose esta situación si el aæo hidrológico presenta características de un aæo hœmedo

Cuenca media

En esta zona el rØgimen de precipitaciones fluctœa entre 2 400 mmaæo y 2100 mmaæo lo que
hace un promedio de 2 250 mmaæo

Esta zona por los procesos antrópicos que viene experimentando en los œltimos aæos a travØs del
cambio de cobertura vegetal gØnera problemas de erosión hídrica Se observa la colmatación del
cauce del río que origina desplazamiento de algunos meandros

Cuenca alta

Esta zona se caracteriza por registrar valores de precipitaciones que fluctœa entre 1 850 mmaæo y
2150 mmaæo alcanzando un promedio de 2 000 mmaæo

La zonificación pluviomØtrica realizada para la cuenca del río Corrientes experimenta variabilidad
en su distribución espacial y temporal producto de la característica del aporte de precipitación y del
estado de la cuenca es decir depende de

Características de la Iluvia
o Intensidad
o Duración

o Frecuencia
o Distribución temporal

Características de la cuenca

o Morfometría `rea longitud pendiente elevación media entre otras
o Capacidad de almacenamiento Concentrado en depósitos puntuales o distribuidos sobre

el Ærea

o Clase y uso del suelo

Las corrientes de montaæa tienen altas pendientes y gran capacidad de transporte de sedimentos
ademÆs gerieran fenómenos importantes de socavación de fondo y de ataques contra las

mÆrgenes En las corrientes de Ilanura tambiØn existen procesos de transporte de sólidos
sócavación y ataques contra las mÆrgenes en magnitudes relativamente moderadas sin embargo
los dØpósitos de sedimentos que Ilegan de las partes altas y los aumentos de nivel por baja
velocidad del agua inciden en los desbordamientos y en la inuntlación de zonas aledaæas

El aporte de precipitación en el Ærea de estudio estÆ caracterizado por las estaciones de
Andóas Teniente López y San Jacinto registrando los mayores aporte de Iluvia en la estación
de ubicada en el río Tigre San Jacinto

EIAsd Perioración de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4119
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Del anÆlisis temporal realizado en la estación de Teniente López se ha podido evaluar que el
rØgimen de precitaciones en el Ærea de estudio muestra una tendencia creciente en su aporte
espacial y temporal
El aporte de Iluvia en la zona de estudio es permanente durante todo el aæo concentrÆndose
los mayores aportes durante el período marzo junio
La distribución de las precipitaciones que se registran en el Ærea de influencia de la cuenca del
río Corrientes obedecen a patrones que se ajustan a una Distribución Normal y Log Pearson

El aporte de precipitación en la cuenca segœn anÆlisis de probabilitlad ha permitido conocer que
para período de retornos de 2 aæos se tiene380 mm a 410 mm

La precipitación media areal para la cuenca del río Corrientes es de 2450 mm

El rØgimen de precipitaciones en la cuenca del río Corrientes registra un patrón inversamente
proporcional con la altitud es decir que los mayores aportes de Iluvia en la cuenca se registran
en la parte baja

4114 Temperatura

La temperatura es un elemento meteorológico que en el Ærea de estudio se caracferiza por
presentar poca variabilidad mensual y anual excepto en las estaciones de otoæoinvierno cuando se

presentan los friajes Este carÆcter regional puede ser apreciado en la Figura4119 que presenta
las temperaturas promedio mensuales

Las estaciones de registro de temperatura que se encuentran cerca al Æmbito del proyecto se
muestran en el cuadro4117 estas son Barranca y Borja La primera presenta una temperatura
promedio de2338C y la segunda un promedio de 2504 C

Cuadro4117Temperatura Promedio Mensual C

o d ó
Periodo de o ó o w a

Estación N E
Registro u Q d E

LL a œ Z Æ

19671980 Barranca 2530 2560 2550 2550 2540 2510 249 249 2510 2540 2550 240 2338

1964 1980 Borja 2486 2514 2515 2497 2478 2469 2436 2499 2521 2560 2543 2527 2504

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 41110
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Figura4119 Temperatura Promedio Mensual C en las Estaciones Barranca y Borja
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S 4115 Humedad Relativa

Considerando los registros de las estaciones de Barranca y Borja el promedio anual de humedad
relativa presenta valores similares entre sí que ascienden a 8859 y 8823 respectivamente En el
Cuadro 4118y la Figura41110 se muestran los registros y la tendencia de los promedios
mensuales para estas dos estaciones

Cuadro4118 Humedad Relativa Promedio Mensual

Periodo de

Registro
Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Total Promedio

1967 1980 Barranca 8809 8927 980901088228856 8720 869087088708880 8701 06300 8859

1964 1980 Borja 890088638800892589638950 8875867570087008729 800 10588 8823

Figura41110Humedad Relativa Promedio Mensual en las Estaciones Barranca y Borja
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4121 Generalidades

En el presente capítulo se describe las principales características geológicas del Ærea de influencia
del proyecto de perforación de los pozos 1501XD1507D y 1513D en el yacimiento Carmen del Lote
1AB El conocimiento de los caracteres litológicos y estructurales del paquete sedimentario que
aflora en la zona constituye un factor importante para establecer el grado y tipos de acciones
erosivas que podrían desencadenarse como consecuencia de dichos trabajos

El Ærea evaluada se localiza en el denominado Llano Amazónico de la selva norte del país un

territorio donde el relieve se encuentra dominado por colinas lomadas y terrazas aluviales
constituidas por formacionegogicas de edad terciaria y cuatemaria las primeras de carÆcter

predominante arenolimoso y ˝as segundas de carÆcter limoarcilloso con algunos niveles

S conglomerÆdicos AdemÆs el territorio se caracteriza por su variada y densa vegetación de tipo
tropical

Los ríos Corrientes y Tigre constituyen los colectores hidrológicos principales del Ærea de estudio e

integran el sistema de cuencas pericratónicas relativamente inestables y susceptibles a

levantamientos y hundimientos tectónicos mÆs o menos rÆpidos en escala geológica

El estudio se acompaæa de un mapa geológico a la escala de 150 000 que delimitan las principales
unidades formacionales que afloran en el Ærea del proyecto

4122 Estratigrafía Regional

La estratigrafía permite la comprensión de la estructura de la Tierra y la historia de los

acontecimientos geológicos que han tenido lugar En tal sentido el presente acÆpite describe en

forma resumida la columna cronoestratigrÆfica de la región evaluada la cual se halla integrada
exclusivamente por formaciones rocosas sedimentarias cuyas edades van desde el Terciario

superior Mioceno al Cuaternario reciente Holoceno sobrepasando el prisma sedimentario los
2 000 metros de espesor considerando sólo las unidades que afloran

Debido a que la región se encuentra cubierta por una densa cobertura boscosa las unidades

litológicas sólo pudieron ser observadas en algunos taludes labrados por la acción erosiva de las

quebradas o en los cortes modernos generados por las carreteras de acceso a los diferentes

campamentos y Æreas de producción de la empresa

Descripción de las unidades geológicas

Las características litológicas de las unidades sedimentarias que se han reconocido en el Ærea de
estudio se detallan a continuación indicÆndose asimismo sus aspectos morfológicos y estructurales

mÆs saltantes El Cuadro4121 presenta la superficie ocupada por las unidades estratigrÆficas en

el Ærea de estudio
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Esta unidad se encuentra constituida por una secuencia de areniscas y arcillitas Las areniscas sorr

poco coherentes y de grano medio a grueso calcÆreas o no calcÆreas que presentan coloraciones

diversas entre los que predominan los grises pardos y amarillentos normalmente ocurren en capas
gruesas que frecuentemente presentan una visible estratificación cruzada Las arcillitas algunas
veces calcÆreas son por lo general de colores rojizos blanquecinos marrones grises y
abigarrados aflorando en capas gruesas a finamente laminadas Por sus caracteres litológicos se

considera a esta formación depositada en un ambiente continental específicamente fluvial de

relleno de cauce o de Ilanura de inundación

Debido a su relativa lejanía del eje principal del levantamiento andino la formación prÆcticamente no

ha sido disturbada por lo que sus capas se hallan en posición horizontal a subhorizontal
infrayaciendo con discordancia erosional a los sedimentos pliopleistocenos o a los aluviales
holocØnicos mÆs modemos Por su posición estratigrÆfica se le considera depositado en el Terciario

5uperior Mioceno estimÆndose que su espesor en la región sobrepasa los 1 500 m Sus

S afloramientos generalmente bastante intemperizados y de baja consistencia se extienden con

amplitud en la región donde constituyen un relieve de lornadas y colinas bajas ligera a fuertemente
disectadas

6 Formación Nauta TsQpn

Litológicamente esta formación se encuentra integrada por areniscas y lodolitas Las areniscas son

de grano grueso color rojo y presentan intercalaciones lenticulares conglomerÆdicas de gravas
cuarzosas pequeæas Las lodolitas tambiØn de color rojizo ocurren interestratificadas con capas de
areniscas presentando en la sección superior de la secuencia niveles enriquecidos con materia

orgÆnica la caolinita es el mineral de arcilla predominante en este material Algunos autores dividen
la formación en dos niveles pero aquí se le considera como una sola unidad por la dificultad en su

mapeo

La secuencia constituye depósitos molÆsicos pliopleistocenos originados por erosión de la faja
subandina de la Cordillera Real ecuatoriana donde afloran rocas paleozoicas cuarcíticas y plutones
jurÆsicos graníticos En la región estos sedimentos presentan buena amplitud conformando un

retieve de colinas altas y bajas poco a fuertemente disectadas de cimas frecuentemente aplanadas

C Depósitos Aluviales Recientes Qra

Comprende las acumulaciones aluviales holocØnicas depositadas por el río Corrientes y los
diferentes cursos de agua que drenan la región EstÆn constituidos por arenas limos y arcillas
inconsolidadas que conforman los cauces las planicies de inundación y las terrazas bajas
inundables

Estos depósitos conforman una topografía Ilana estimÆndose su espesor en poco mÆs de 5

metros La configuración de los depósitos es por lo general elongado y de anchos variables
alcanzando su mayor amplitud en el río Corrientes Se caracterizan por no presentar desarrollo

genØtico de suelos
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4123 Geología Histórica

La historia geológica del Ærea se inicia en el Terciario superior Mioceno con la acumulación de la

potente serie de sedimentos molÆsicos del Ipururo con materiales erosionados del territorio
cordillerano andino y en menor medida con los provenientes del cratón GuayanoBrasileæo

Posteriormente en tiempos del Terciario tardío y luego de diversas fases de levantamiento ocurre

en la cuenca amazónica un allanamiento generalizado del relieve que da lugar a una superficie de
erosión que bisela las capas terciarias y sobre el cual se acumulan los clÆsticos aluviales plio
pleistocØnicos de la formación Nauta que ahora integran parte del sistema de colinas bajas ligera a

moderadamente disectadas Cabe destacar que durante el Pleistoceno se producen seVeras

oscilaciones climÆticas de alcance mundial que imprimen al Llano Amazónico un carÆcter

paleogeogrÆfico de sabana con períodos de Iluvias mÆs estacionales que las actuales que
favorecieron el transporte y acumulación de estos clÆsticos

En la etapa actual estarían ocurriendo en la Ilanura amazónica basculamientos epirogØnicos
moderados imperceptibles a la vista humana pero que se manifiestan por la actividad sísmica el

rejuvenecimiento de relieve y el inicio de un nuevo ciclo de erosión testificado por el cierto

encajamiento de los ríos y elevación de sus diversas terrazas aluviales

4124 Tectonismo

No se ha reportado la ocurrencia de pliegues o fallas en el Ærea de estudio que evidencien un

tectonismo intenso desde fines del período terciario Sin embargo luego de interpretarse las

imÆgenes satelitales se ha determinado que existen lineamientos de tendencias NESO y NOSE los
cuales no se reconocen en el campo debido a la cobertura boscosa Pero cabe destacar que en

algunos cortes de camino se han observado pequeæas fallas en sedimentos terciarios lo cual se

interpreta como manifestaciones póstumas de la fase Quechuana de la Orogenia Andina

Tal parece que en el pasado se ha experimentado una fuerte actividad sísmica en la región donde

se emplaza el Ærea de estudio por lo cual no se descarta la posibilidad de que ocurran movimientos
telœricos de considerable intensidad en el futuro

4125 Sismicidad

Por su localización geogrÆfica el territorio peruano se ubica en una de las regiones de mÆs alta

actividad sísmica y tectónica del planeta al integrar su margen litoral el Cinturón de Fuego del
Pacífico Su elevada sismicidad se explica como consecuencia del proceso de subducción de la

placa oceÆnica de Nazca que se mueve hacia el este con una velocidad aproximada de 10cmaæo
hundiØndose bajo la placa continental sudamericana que avanza en sentido contrario a razón de

4 cmaæo La enorme fricción generada por el roce de estas placas da lugar a una constante

acumulación de energía en las zonas que se resisten al desplazamiento posteriormente esta

energía es liberada en forma de sismos o erupciones volcÆnicas

En la región amazónica donde se emplaza el Ærea de estudio se produce con cierta frecuencia
sismos con focos que normalmente no sobrepasan los 100 km de profundidad pero que sin

embargo tornan a esta región desde el punto de vista sísmico como la mÆs activa del retroarco a lo

largo del frente oriental de la Cordillera de los Andes En tal sentido segœn el Mapa de Intensidades

Sísmicas elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI que toma como base la
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escala modificada de Mercalli ver Figura4121 el Ærea de estudio se ubica en la zona V de
intensidades perceptibles

Asimismo debe considerarse la sismicidad producida por reactivación de algunas fallas regionales
entre las que sobresalen las fallas inversas y de sobreescurrimiento de la faja subandina y la
sismicidad ligada al vulcanismo modemo que se produce en el territorio ecuatoriano donde existen

conos volcÆnicos activos Tungurahua Reventador etc

El impacto de los sismos puede ser alto en aquellos lugares donde se efectœen remociones de

material y acumulaciones poco consolidadas como en el caso de las plataformas de los pozos de

reinyección Por otro lado considerando el nivel de riesgo sísmico de las formaciones geológicas
se establece como los mÆs riesgosos a los aluviales recientes y a los subrecientes por su casi nula

consolidación siguiØndole los materiales arenoconglomerÆdicos pliopleistocenos y los arcillo
arenosos del terciario
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4126 Geología Económica

A continuación se describe en forma resumida los recursos mineroenergØticos existentes en el

Æmbito del estudio Entre los recursos mineros considerados se encuentran las arcillas y materiales

de construcción gravas y arenas siendo el factor mÆs importante que limita la explotación de estos

recursos la escasa población y accesibilidad de la zona Entre los recursos energØticos destacan
notablemente los hidrocarburos que actualmente estÆn siendo explotados en la región

Arcillas

Constituyen depósitos relativamente abundantes en la zona pudiendo hallÆrseles tanto en los
aluviales cuaternarios como en los sedimentos terciarios del Ipururo Segœn sus características
físicomecÆnieas pueden ser utilizadas en construcción o en la industria cerÆmica en ese sentido
se debe seæalar que las comunidades nativas utilizan las arcillas plÆsticas para la fabricación
artesanal de su vajilla utilitaria y ornamental

Arenas

Es un recurso que presenta buena distribución en el Ærea evaluada especialmente cerca al río

Corrientes dónde en algunas Æreas locales presentan buena selección y calidad Ocurren como

bancos de arenas sueltas finas a medias de composición variable que conforman líneas de ribera
playas y terrazas a lo largo del cauce de los ríos En tØrminos generales se les puede considerar de
buena calidad pues no contienen impurezas notables de sales óxidos azufre o carbonatos El uso

que se les puede dar estaría orientado a obras de ingeniería ligadas a labores propias de la
actividad petrolera

Gravas

Este recurso de importancia para el proyecto es escaso en la región estudiada Ocurre en forma
limitada conformando horizontes lenticulares conglomerÆdicos en la formación Nauta El

conglomerado se caracteriza por contener gravas redondeadas dispersas de tamaæos que oscilan

entre 3 y 5 cm en su eje mayor y litología principalmente silícea arenisca cuarzosa cuarzo y

cuarcita que se hatlan mezcladas irregularmente con arena y limos Las gravas son de buena
calidad por su dureza nula alteración química y ausencia de reactivos carbonatos y por su ligera
compactación son fÆcilmente aprovechables

El uso de estos materiales puede ser orientado para agregados rellenos de carreteras puentes
construcciones livianas etc

Petróleo

Desde el punto de vista petrolífero la región se ubica en la cuenca Maraæón una de las cuencas

hidrocarburíferas de mayor renombre del país por su producción y potencial de petróleo Las rocas

reservorios que encierra se encuentran conformadas por las formaciones cretÆcicas arenosas

Vivian Chonta Agua Caliente y Cushabatay las mismas que se encuentran productivas en diversos

yacimientos de la cuenca
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4127 Hidrogeología

El desarrollo y comportamiento de los acuíferos estÆn determinados por diversos factores entre los

que destacan los siguientes carÆcter litológico de los materiales porosidad y permeabilidad
sistemas de fisuramiento geoformas predominantes cobertura vegetal y condiciones climÆticas

precipitación pluvial temperatura humedad relativa

En tal sentido como se seæala líneas arriba el basamento de la región se encuentra constituido por
sedimentos de la Formación Ipururo cuya litología varía entre arcillitas y areniscas Sobre este

paquete se localizan los materiales pertenecientes al cuaternario antiguo y al cuaternario reciente
hallÆndose formados los primeros por arenas limos y algunos lentes de gravas pertenecientes a la
Formación Nauta mientras que los segundos se encuentran integrados por arenas de grano fino
con abundante limo lodolitas orgÆnicas y turba pertenecientes a los depósitos aluviales

i Las geoformas predominantes en el Ærea de estudio son las lomadas y colinas que conforman una

i densa red hidrogrÆfica de tal manera que todo el escurrimiento originado es descargado a travØs de
las numerosas quebradas El escurrimiento superficial estÆ constituido por el agua que no ha sido

f evaporada por las plantas ni se ha infiltrado en la tierra formando gran parte de los cursos de agua

La capa superior de los suelos conforrnada principalmente por arenas y limos permeables facilita la
infiltración del agua hacia las capas inferiores arcillosas y limoarcillosas de la formación Ipururo La
profundidad de los acuíferos dependerÆ del espesor de los materiales cuaternarios por lo tanto el
mayor riesgo de contaminación de acuíferos se presenta en estas Æreas En las zonas de terrazas
aluviales cercanas a los cauces activos se detecta una napa freÆtica fluctuante y cercana a la

superficie del suelo En el sistema de terrazas medias plano depresionadas con mal drenaje la
napa freÆtica se halla cerca o por encima de la superficie del suelo constituyendo aguajales que se

convierten en los ecosistemas de mayor riesgo en el Ærea de estudio

Algunas comunidades nativas ubicadas en el Ærea de estudio aprovechan las filtraciones de las

quebradas para utilizarlas como agua de consumo domØstico por lo tanto es necesario determinar
el origen de estas Por ello todo vertimiento al suelo deberÆ ser controlado impermeabilizando
estas Æreas y realizando un tratamiento previo antes de su liberación a los cursos de agua

4128 Geología Local

En esta sección se presenta los aspectos mÆs esenciales relacionados al Ærea de influencia del
proyecto en los que se prevØ perforar 3 pozos Este anÆlisis es acompaæado de un mapa geológico
a la escala 150 000 y la superficie ocupada por ellos en el Cuadro4121

Las unidades geológicas de mayor extensión son la Formación Ipururo Tsip integrada por
areniscas y Ærcillitas rojas que desarrollan un relieve de lomadas y colinas bajas y la Formación
Nauta TsQpn integrada por areniscas y lodolitas con horizontes conglomerÆdicos La primera
presenta mejor distribución hacia la zona central y Noroeste del Ærea evaluada en tanto que la

segunda presenta su mejor desarrollo hacia la zona Sur del Ærea TambiØn ocurren depósitos
cuaternÆrios Qra que conforman terrazas bajas
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Cuadro4121Superficie ocupada por las unidades geológicas en el Ærea de estudio

Unidad Geológica Símbolo `reaha

Depósitos Aluviales recientes Qra 73197 077

Formación Nauta TsQpn 982144 1039

Formación Ipururo Tsip 8401211 8884

Total 945655 100
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4131 Generalidades

El capítulo trata sobre los caracteres geomorfológicos mÆs generales de la región evaluada cuyo
emplazamiento se localiza íntegramente en el Llano Amazónico de la Selva Norte del país territorio

que se caracteriza por constituir a nivel macro una extensa peneplanicie sin mayor deformación
estructural conformada exclusivamente por rocas sedimentarias cuyas edades van desde el
Terciario superior al Cuatemario reciente

En tal sentido se analizan en secciones diferentes sus tres campos principales MorfogØnesis que
investiga el origen y evolución de las formas fisiogrÆficas identificadas en la zona Fisiografía que
describe los caracteres morfológicos mÆs importantes de estos relieves y MorfodinÆmica que
examina la incidencia actual y potencial de las acciones erosivas que con mayor frecuencia

impactan en el Ærea El anÆlisis de estas variables constituye de especial interØs prÆctico puesto
que es en el relieve terrestre donde se establecen la mayor parte de las acciones humanas

La evaluación geomorfológica se ha basado principalmente en la fotointerpretación de las imÆgenes
satelitales Landsat 7 TM de alta resolución del aæo 2001 complementada con observaciones
directas en el terreno

El informe se acompaæa de un mapa geomorfológico a la escala de 150 000 que delimitan las
principales formas del relieve graficÆndose con símbolos adecuados las acciones erosivas que las
afectan

4132 MorfogØnesis

La presente sección describe en forma sucinta los procesos morfogenØticos ocœrridos en la zona y
que han dado lugÆr a su configuración morfológica actual caracterizada por su poca complejidad
estructural y litológica Especial Ønfasis se pone en identificar los procesos que han incidido en su

configuración

La historia morfogenØtica de la región se inicia en el Terciario superior cuando la zona cordillerana

a localizada al occidente era afectada por la tectónica andina con sus diversas etapas de plegamiento
y levantamiento ocurriendo simultÆneamente hacia el este la deposición en una amplia cuenca

continental de la potente serie de sedimentos molÆsicos del Ipururo producto de la erosión de la
cordillera andina reciØn emergida y de las rocas del cratón brasileæo ubicado al oriente Se

considera probable que el peso de los materiales acumulados haya contribuido al hundimiento de la

cuenca depresionada tlel Amazonas

Cónsecutivamente esfuerzos tectónicos correlativos con una fse póstuma de la actividad

orogØnica afectan suavemente el prisma sedimentario los que se traducen en fallas y pliegues de

pequeæa magnitud Posteriormente en el Terciario tardío sobreviene una etapa de allanamiento del

relieve que da lugar a una extensa superficie de erosión que trunca las capas arenoarcillosas del

Ipururo

En tiempos comprendidos entre el Terciario tardío y el Pleistoceno se acumulan sobre esta

superficie materiales conglomerÆdicos y limoarenosos transportados por cursos de agua hoy
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inexistentes que dan lugar a la formación Nauta El clima era mÆs seco que las condiciones
actuales siendo sus caracteres geogrÆficos mÆs parecidos al de las sabanas

Posteriormente a esta etapa de acumulaciones extensas sobreviene una nueva fase de denudación
y disección del relieve que da lugar al modelado colinoso que caracteriza la zona Se considera
que los caracteres morfológicos principales han sido influenciados por la ocurrencia de los severos

cambios climÆticos acontecidos a escala mundial durante el Pleistoceno

El Holoceno en la región se caracteriza por una elevación paulatina de la temperatura ambiental y
el establecimiento de condiciones selvÆticas en toda la amazonía las acciones erosivas disminuyen
y se hace menos intensa la disección del relieve protegido por la mayor cobertura boscosa del
terreno

4133 Fisiografía Regional

Como se ha seæalado líneas arriba la región evaluada se ubica en la selva norte del país
comprendiendo un extenso territorio ubicado entre las cuencas de los ríos Corrientes y Tigre que se

constituyen en los colectores hidrológicos principales de la zona FisiogrÆficamente forma parte de
la selva baja o Ilano amazónico que se caracteriza por presentar en detalle un relieve constituido
por terrazas bajas y un predominante sistema de colinas bajas desarrollados sobre substratos
rocosos algo variados

En tal sentido los caracteres fisiogrÆficos esenciales han sido determinados por los eventos

geológicos y climÆticos acontecidos durante el Terciario superior y Cuaternario así como por los

agentes erosivos que actœan a travØs del tiempo

AI final de esta sección en el Cuadro4131 se presenta un esquema de las distintas unidades

geomorfológicas identificadas

A continuación se describen las principales características fisiogrÆficas de dichas unidades
poniendo Ønfasis en aspectos tales como gØnesis pendiente litología edad de formación etc

Gran Paisaje de Llanura Aluvial

La Ilanura aluvial se caracteriza por presentar superficies planodepresionadas de 08 de

pendiente y una altura con respecto a los cauces frecuentemente inferiores a 20 metros EstÆ
conformada por el conjunto de Terrazas Bajas HolocØnicas

í A Paisaje de Terrazas HolocØnicas

Son relieves de reciente formación que presentan alturas comprendidas entre 2 y 5 metros con

relación al nivel de los ríos Se caracterizan por hallarse conformados por acumulaciones de arenas
limos y arcillas no consolidadas que han sido depositadas durante el cuaternario reciente

Holoceno Durante la estación de Iluvias son afectadas por inundaciones aunque la naturaleza y el

grado de ellas varían de acuerdo a lÆ dinÆmica propia de cada río y a la configuración y longitud de
sus respectivos lØchos y cuencas El grado de erosión es mínimo excepto en los bordes ribereæos

que son afectados por socavamientos y erosión lateral

Com rende la si uiente unidad fisio rÆficap 9 9
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Terrazas Bajas Eventualmente Inundables Tb1

Comprenden un conjunto de terrazas bajas que no estÆn sujetas a inundaciones periódicas pero sí
en forma eventual y muy localizada alcanzan alturas de hasta 5 0 6 metros Son superficies de 0 a

4 de pendiente que se hallan conformadas por sedimentos recientes de limos arenas y gravas
dispersas

Gran Paisaje de Colinas Denudacionales

Las colinas denudacionales del Ærea de estudio se caracterizan por presentar superficies onduladas
a disectadas de 8 a 50 de pendiente con una altura con respecto al nivel de base local de
varias decenas de metros EstÆ conformado por Colinas del Terciario y Colinas del Cuaternario

B Paisaje de Colinas Denudacionales del Terciario

Se caracterizan por ser formas desarrolladas por movimientos tectónicos y por la acción

modeladora de la precipitación pluvial Litológicamente se encuentran constituidas por arcillitas y
areniscas de grano fino a medio que fueron depositadas durante el Terciario superior

En estos relieves las variaciones litológicas han tenido un papel muy importante en su desarrollo
ya que el grado de disección se encuentra estrechamente ligado a las características de las rocas

que afloran Comprende los siguientes subpaisajes

Lomadas de Cimas Amplias Lo

Constituyen los relieves colinados de menor altura menos de 20 metros respecto a su nivel de base

local Conforman superficies onduladas de cimas suaves y amplias con pendientes entre 8 y 15
Su mejor tlesarrollo ocurre al Norte de la región investigada donde por sus características

litológicas presentan buen drenaje Su origen de tipo denudacional es el resultado del desgaste
pronunciado de relieves preexistentes conformados por rocas sedimentarias terciarias blandas
poco coherentes Esta unidad conforma Æreas de buena estabilidad con ligeros riesgos de erosión

Colinas Baias Liqeramente Disectadas en Rocas Terciarias Cb1t

Son relieves denudacionales del terciario que presentan un ligero grado de disección que ha

originado laderas con pendientes de8 a 15 y cimas angostas cuyas alturas respecto al nivel de
base local no superan los 80 metros Estos relieves se ven favorecidos por una serie de quebradas
pequeæas que drenan el agua de escorrentía hacia las zonas mÆs bajas caracterizÆndose por su

buen drenaje interno y escorrentía superficial rÆpida

En condicionØs naturales el proceso erosivo que domina es el escurrimiento difuso sin embargo
una deforestación extendida daría lugar a procesos de escorrentía concentrada y pequeæos
deslizamientos Constituyen relieves de mediana estabilidad

C Paisaje de Colinas Denudacionales del Cuaternario

Son relieves desarrollados sobre materiales aluviales depositados entre el Plioceno y el Cuaternario

antiguo Litológicamente se encuentran constituidas por un paquete poco consolidado de arenas
arcillas y gravas pequeæas El origen de estas formas fisiogrÆficas estaría relacionado a un periodo
de intensa disección que tuvo lugar en el Cuaternario luego de una etapa de extendidas
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acumulaciones Comprende los siguientes subpaisajes

Colinas Baias Liaeramente Disectadas en Sedimentos Cuaternarios Cb1 ql

Son superficies con ligeros grados de disección que han originado laderas con pendientes del orden
de 8 a 15 cuyas alturas oscilan entre 20 y 80 metros sobre su nivel de base local Los materiales

sobre los que se han desarrollado se encuentran constituidos por los sedimentos areno gravosos
de la formación Nauta Estos relieves se ven favorecidos por una serie de pequeæas quebradas que
drenan el agua de precipitación hacia zonas mÆs bajas presentan buen drenaje interno y
escorrentía superficial moderada

Conforman relieves de mediana estabilidad En condiciones naturales el proceso erosivo dominante
es el escurrimiento difuso pero una extendida deforestación daría lugar a escorrentía concentrada y

pequeæos deslizamientos

Colinas Bajas Moderadamente Disectadas en Sedimentos Cuaternarios Cb2q

Como en el caso anterior comprenden relieves desarrollados en sedimentos areno gravosos de la
formación Nauta aunque con un grado de disección algo mÆs elevado Sus pendientes oscilan

entre 15 y 25 y sus cimas se caracterizan por ser convexas a aplanadas Sus alturas con respecto
al nivel de base local no superan los 80 metros

En forma similar a las colinas de la unidad anterior constituyen zonas de mediana estabilidad pero
con œn grado de erosión ligeramente superior en condiciones naturales el principal proceso
morfodinÆmico es el escurrimiento difuso aunque una deforestación en estos relieves

desencadØnaría procesos de escorrentía concentrada y deslizamientos de pequeæa magnitud

Colinas Baias Fuertemente Disectadas en Sedimentos Cuaternarios Cb3q

Son relieves con alto grado de disección desarrollados en sedimentos de la formación Nauta las

pendientes de sus laderas son del orden de 25 a 50 y sus alturas sobre su nivel de base local son

inferiores a 80 metros Existen sectores donde por un incisionamiento mÆs pronunciado las

pendientes de las laderas superan el 70

De forma similar a las unidades anteriores estos relieves constituyen zonas tle mediana estabilidad
pero con un grado de erosión superior En condiciones naturales la principal acción erosiva es el

escurrimiento difuso pero una etapa de deforestación daría lugar a procesos de escorrentía

concentrada y pequeæos deslizamientos
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Cuadro4131 Unidades fisiogrÆficas

Pendiente
Gran Paisaje Paisaje Unidades FisiogrÆficas o

Símbolo

Lianura Terrazas Bajas Terrazas Bajas Eventualmente Inundabies 04 Tb1
Aluvial HolocØnicas

Colinas Lomadas de Cimas Amplias 815 Lo

Denudacionales del
Terciario Colinas Bajas Ligeramente Disectadas en

815 Cb1t
Rocas Terciarias

Colinas Colinas Bajas Ligeramente Disectadas en

Denudacionales Sedimentos Cuaternarios
85 Cb1q

Colinas
Colinas Bajas Moderadamente Disectadas en

Denudacionales del
SØdimentos Cuaternarios

1525 Cb2q
Cuaternario

Colinas Bajas Fuertemente Disectadas en

Sedimentos Cuaternarios
2550 Cb3q

4134 Procesos MorfodinÆmicos

El presente acÆpite describe las acciones morfodinÆmicas que en la actualidad modelan el relieve

del Ærea de estudio considerÆndose que la intensidad de dichas Æcciones es en tØrminos generales
moderada debido a que se halla en un territorio esencialmente bajo conformado mayoritariamente
por cólinas donde la erosión mayor ocurre en las inmediaciones de los ríos

Sin embargo debe considerarse que de producirse deforestaciones extendidas la erosión potencial
de estos relieves es bastante alta A continuación se presenta los principales procesos erosivos que
han sido identificados en la zona evaluada

Desbordes e Inundaciones

Son acciones morfodinÆmicas que se producen durante la temporada de Iluvias que ocurren entre

octubre y marzo Durante estos meses los ríos de la región incrementan notablemente su caudal

sobrepasando sus cauces e inundando terrenos aledaæos y el sistema de terrazas bajas así como

unos sectores muy localizados de las terrazas medias Su impacto en las terrazas bajas es mínimo
debido a la escasa población y casi nula existencia de obras ingenieriles asentadas en estas zonas

Socavamientos y Erosión Lateral

Son acciones morfodinÆmicas realizadas por las corrientes fluviales cuando estas transportan un

alto porcentaje de material sólido por to que sus efectos mÆs notorios se presentan durante las

crecientes estacionales Se originan por el desgaste de la base tle los taludes ribereæos y el

consecuente desplome de las porciones mÆs altas que han sido inestabilizadas Sus acciones son

mÆs acentuadas cuando los bordes de las terrazas se encuentran constituidos por material suelto 0

poco consolidadó

a erosión lateral ocasiona un progresivo ensanchamiento de los lechos en tanto los

socavamientos propiamente dichos son mÆs efectivos en las orillas cóncavas de los diferentes

cursos fluviales Son acciones erosivas reiteradas que varían en intensidad de acuerdo a la Øpoca
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del aæo por esta razón deben tenerse siempre para evitar la eliminación del bosque ribereæo

Escurrimiento Difuso

Es una acción erosiva que tiene lugar principalmente en los sectores colinosos del Ærea Consiste en

el transporte casi imperceptible de las partículas finas superficiales por acción de la arroyada
generada por las aguas pluviales Es un proceso que no reviste mayor gravedad en la zona debido
a que el bosque tropical protege el suelo de este tipo de acciones por esta razón no ha sido

representado en el mapa geomorfológico

Escurrimiento concentrado

Son formas erosivas que se producen cuando las aguas de precipitación excavan en el suelo

canales de drenaje mÆs o menos definidos de algunos decímetros de ancho surcos y de algunos
metros de profundidad cÆrcavas Son formas erosivas cuyo desarrollo se ve facilitado por la baja
coherencia de las rocas y sedimentos pero sobre todo por una extendida deforestación Estos

canales funcionan intermitentemente incisionando su fondo mientras que sus laderas se extienden

y desarrollan taludes

Normalmente se manifiestan en los bordes de los diferentes sistemas de terrazas y en lomadas y
colinas deforestadas

Hidromorfismo

Es un próceso comœn en el Ilano amazónico que consiste en la tendencia natural de ciertos

terrenos de conservarse permanentemente en condiciones hœmedas inestables caracterizÆndose

por presentar suelos de granulometría fina altamente Æcidos y cubiertos por una vegetación típica
Su desarrollo se encuentra directamente relacionado a las intensas precipitaciones pluviales que se

acumulan sobre terrenos Ilanos o ligeramente depresionados y un suelo netamente impermeable
Este proceso da lugar a los aguajales donde la especie dominante es la Mauritia flexuosa aguaje

Estos sectores debido a su gran inestabilidad no permiten tomar medidas de control o

mejoramiento por lo que son terrenos muy poco apropiados para el emplazamiento de obras de

infraestructura y actividad humana en general debiØndose en lo posible ser evitados

4135 Estabilidad Física

En tØrminos generales se considera que el Ærea presenta en promedio una moderada a alta

estabilidad física debido a que la densa cóbertura boscosa atenœa la intensidad de los procesos
morfodinÆmicos sin embargo debe tenerse presente que estas acciones erosivas pueden
desencadenarse espontÆneamente si se produce una deforestación extensa en algunos sectores

asimismo debe considerarse que las condiciones ambientales del Ærea son muy frÆgiles por lo que

Østas deben ser tenidas en cuenta en cualquier proyecto que altere el ambiente geológico
gemorfológico a fin de no acelerar los procesos erosivos

En el presente estudio se establecen tres niveles de estabilidad física teniendo en consideración el

grado intensidad y frecuencia de los procesos actuantes Ver Cuadro4132
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Cuadro4132 `reas de unidades de Estabilidad

Unidad Símbolo `reahaj k

Estable E 2662912 2816

Moderadamente Estable ME 6199878 6556

Inestable I 593761 628

Total 945655 10000

`reas Estables E

Comprende el sistema de lomadas Son terrenos en los que no se observan procesos erosivos

significativos salvo en aquellas zonas ubicadas cerca de los bordes ribereæos cóncavos Soportan
bien el establecimiento de las actividades antrópicas

`reas Moderadamente Estables M

Las Æreas con moderada estabilidad se encuentran integradas por las terrazas bajas evenfualmente

inundables y el cónjunto de colinas bajas ligera moderada o fuertemenfe disectadas desarrolladas
tanto en sedimentos terciarios como cuaternarios En estos relieves no se aprØcian procesos
erosivos notorios salvo una escorrentía difusa favorecida por las pendientes pero imperceptible a la

vista humana sin embargo su potencial erosivo es alto si es que tiene lugar una deforØstación
extendida Estos sectores permiten el desarrollo de actividades que modifican la cobertura vegetal
requiriØndose la aplicación de adecuadas medidas de control

`reas Inestables I

Estas Æreas comprenden las terrazas bajas inundables que constituyen sectores afectados por la

dinÆmica fluvial especialmente durante la temporada de Iluvias estacionales En estos terrenos el

monte ribereæo debe ser conservado para mitigar los efectos erosivos laterales fluviales

4136 Geomorfología Local

En esta sección se presenta mÆs característicos relacionados a la geomorfología de Ærea de

estudio del Proyecto Este anÆlisis es acompaæado de un mapa geomorfológico local a la escala

150 000 y la superficie ocupada por ellos se presenta en e Cuatlro4133

Sector Carmen

En este sector las unidades fisiogrÆficas de mayor extensión son las colinas bajas desarrolladas en

rocas terciarias ligeramente disectada Cb1t TambiØn presentan buena amplitud las lomadas de

cimas amplias Lo A lo largo de los cursos fluviales principales son dominantes las terrazas bajas
no inundables Tb1 Hacia la zona noroccidental central y meridional del Ærea se desarrollan

colinas en sedimentos cuaternarios ligera moderatla y fuertemente disectadas Cb1 q Cb2q Cb3q

En el Mapa4131se presenta la distribución en este sector de las unidades mencionadas
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Cuadro4133 Superficie ocupada por las unidades fisiogrÆficas

Sector Unidad FisiogrÆfica Símbolo `reaha

Terrazas Bajas Eventuaimente Inundables Tb1 73197 077

Lomadas de Cimas Amplia Lo 2662912 2816

Colinas Bajas Ligeram Disect en Rocas Terciarias Cb1t 5738312 6068
Carmen

Colinas Bajas Ligeram Disect en Sed Cuaternarios Cb1 q 179931 190

Colinas Bajas Moderad Disect En Sed Cuaternarios Cb2q 281638 298

Colinas Bajas Fuertem Disect en Sed Cuaternarios Cb3q 520564 550

Total 945655 10000
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414 SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR

4141 Generalidades

En esta sección se identifican y describen las unidades taxonómicas así como las unidades

cartogrÆficas delimitadas en el mapa de suelos La caracterización edÆfica fue realizada sobre el
Ærea de estudio con un mapeo intensivo en Æreas de influencia del Proyecto El anÆlisis pedológico
permitió conocer la realidad edÆfica de esta Ærea Adicionalmente se realizaron chequeos de las
Æreas aledaæas complementados con la información existente del Ærea de estudio con estudios del

Inventario Evaluación e Integración de los Recursos Naturales de la Microregión Pastaza Tigre
realizados por ONERN en el aæo 1984 los que fueron complementados con evoluciones

geomorfológicas y de litología superficial

4142 Descripción de los Suelos

Taxonómicamente se han identificado seis 06 unidades edÆficas a nivel de gran grupo de suelos
asimismo se ha identificado dos 02 consociaciones de unidades y ocho 8 asociaciones
conformadas por unidades edÆficas

Para el mapeo de suelos se ha determinado sólo una fase Pendiente cuyas clases y rangos se

presenta en el Cuadro 4141Por razones de orden prÆctico para su identificación se ha

convØnido en denominar a las unidades taxonómicas Sub Grupos con un nombre local como se

muestra en el Cuadro4142correlacionado con la Leyenda del Mapa Mundial de Suelos de la

FAO en el Cuadro 4143 se muestra las superficies aproximadas que ocupan las unidades

cartogrÆficas Los perfiles modales de cada tipo de suelo se presentan en el Anexo112

Cuadro4141Fases por pendiente

Símbolo Rango de pendiente Descripción

A 04 Plana a ligeramente inclinada

B 48 Moderadamente inclinada

C 8 15 Fuertemente inclinatla

D 15 25 Moderadamente empinada

E 25 50 Empinada

F 50 Muy a Extremadamente empinada

Fuente Onern 1984
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Cuadro4142Clasificación Natural de los Suelos

SOIL TAXONOMY 1994 FAO 1994 Nombre Comœn de
los Suelos

Orden Sub orden Gran grupo Sub grupo Unidad

Fiwents Udifluvents Aquic Udifluvents Fluvisol Bajial Bj
Entisols

Aquents Epiaquents Typic Epiaquents Gieysois Aguajal Ag

Eutrudepts Typic Eutrudepts Loma Lo
Cambisol

Inceptisols Udepts Typic Distrudepts Soidado Sd
Distrudepts

Lithic Distrudepts Litosols Huayuri Hy

Alfisols Udalfs Hapludalfs Typic Hapludalfs Frontera Ft
Acrisol

Uftisols Udufts Hapludults Typic Hapludufts Colina Co

Cuadro4143Superficie de las unidades de suelos en el Ærea de estudio

Unidad CartogrÆfica `reaha
Nombre SímbololPendiente

Aguajal Bajial AgByA 13806 146

Colina Frontera CoFUC 14521 154

Frontera Colina FtCoIC 259500 2744

Soldado A uaal SdAA 20257 214

Soldado Frontera SdFUC 2125 022

Soldado Hua urí SdH ID 82844 876

Soldado Loma SdLo6 129712 1372

Soldado Loma SdLoIC 422892 4472

Total 945655 10000

Suelo Bajial Aquic Udifluvents

Estos suelos se encuentran ubicados en terrazas bajas eventualmente inundables plano
tlepresionados a ligeramente inclinados de pendiente 04 originados a partir de sedimentos

aluviales recientes que soportan inundaciones frecuentes por desborde de las quebradas y por
acumulación de aguas de tierras altas

Suelos poco permeables estratificados de perfil tipo AC tienen epipedon ochrico y sin horizonte

subsuperficial de diagnóstico Son superficiales limitados por la presencia de un nivel freÆtico
fluctuante colór pardo grisÆceo muy oscuro a gris claro algunas veces con moteaduras rojizas muy
tenues y de textura franco arcillosa a arcillosa El drenaje natural es muy pobre debido a que se

ericuentran en relieves ligeramente depresionados con aportes de escorrentía y filtraciones de

Æreas vecinas o desbordes de ríos

Sus característicÆs químicas se expresan a travØs de una reacción muy fuerte a extremadamente

Æcida pH 43 47 porcentaje de saturación de bases variable desde niveles bajos a altos 50
60 porcentaje de saturación de aluminio variable Estas características agregadas a la presencia
de altos contenidos de materia orgÆnica y fósforo disponible bajos en potasio disponible configuran
nivØles de fertilidad natural medios a bajos
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La aptitud potencial de estos suelos es específica para la explotación forestal con fines productivos
de la palmera aguaje en Æreas con mejor drenaje se pueden desarrollar cultivos de corto periodo
vegetativo con restricciones por drenaje

Suelo Aguajal Typic Epiaquents

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en terrazas bajas y
medias aluviales con drenaje imperfecto a muy pobre de relieve depresionado sufren

anegamientos por agua de río y Iluvias

Son suelos hidromórficos que se han originado a partir de sedimentos aluviales recientes son poco
permeables estratificados presentan un perfil tipo AC epipedon ochric no presentan horizonte

subsuperficial de diagnóstico son suelos superficiales limitados por la presencia de napa freÆtica

fluctuante muestran un color pardo grisÆceo muy oscuro a gris claro presentan moteaduras rojizas
muy tenues y clase textural media a fina El drenaje natural es pobre a muy pobre debido a que se

encuentran en relieve ligeramente depresionado reciben aporte de escorrentía y filtraciones de

Æreas vecinas o desbordes de ríos

Los parÆmetros químicos de estos suelos expresan una reacción muy fuerte a moderadamente

Æcida porcentaje de saturación de bases variable de baja a alta porcentaje de saturación de

aluminio variable en muy alta correlación con el ph del suelo Dichas características integradas con

el alto contenido de materia orgÆnica y fósforo aunque bajos en potasio disponible determinan un

nivel de fertilidad medio a bajo

i La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción forestal en el

aprovechÆmiento del fruto de la palmera aguaje y de protección

Suelo Soldado Typic Disfrudepts

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en terrazas medias

aluviales subrecientes lomadas plano onduladas y colinas bajas del terciario de drenaje bueno a

moderado con relieve ondulado a disectado con pendiente plana a moderadamente empinada de

0 25

Son suelos caracterizados por un incipiente desarrollo genØtico presentan reacción extrema a

ligeramente Æcida derivados de sedimentos aluviales subrecientes y antiguos así como de

materiales residuales presentan perfiles tipo ABC con epipedon Ochric y horizonte Cambic son

suelos profundos a moderadamente profundos estos œltimos con límite por capas de arcillita gris no

consolidada muestran color predominante pardo amarillento a rojo amarillento clase textural fina a

moderadamente fina franco arcillo limoso Æ arcilloso presenta ocasionalmente estratos gravosos
con 70 de grava en profundidades mayores a 1 m Presentan drenaje natural bueno a imperfecto

Los parÆmetros químicos de estos suelos expresan una reacción extrema Æcida pH 36 43
porcentaje de saturación de bases baja menor de 50 porcentaje de saturación de aluminio alta

Dichas características integradas con el bajo contenido tle materia orgÆnica 28 en la capa
superficial bajo contenido de fósforo 11 ppm y medio de potasio disponible 80 ppm determinan

un nivel de fertilidad bajo

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción de cultivos y producción
forestal y en menor grado para tierras de protección
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Suelo Loma Typic Eufrudepts

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en terrazas medias
aluviales y lomadas del terciario con relieve plano a ondulado con pendiente moderada a

fuertemente inclinada de 4 15

Son suelos con incipiente desarrollo genØtico derivados de sedimentos aluviales antiguos así como

de materiales residuales presentan perfiles tipo ABC con epipedon Ochric y horizonte Cambic son

suelos profundos a moderadamente profundos estos œltimos con límite por capas de arcillita gris no

consolidada muestran color con predominancia pardo a rojo amarillento clase textural media a fina

franco arcillo arenoso a arcilloso Presentan drenaje natural bueno a moderado

Los parÆmetros químicos de estos suelos expresan una reacción ligeramente Æcida a neutra pH
7377 porcentaje de saturación de bases alta 100 Dichas características integradas con

medio a alto contenido de materia orgÆnica 26 en la capa superficial bajo contenido de fósforo

11 ppm y medio a alto de potasio disponible 100 ppm determinan un nivel de fertilidad media a

alta

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción de cultivos en limpio en

Æreas planas y producción forestal en lomadas

Suelo Huayuri LithicDistrudepts

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en colinas bajas del

cuaternario ligeramente disectadas a moderadamente disectadas

Son suelos caracterizados por un incipiente desarrollo genØtico derivados de sedimentos aluviales

subrecientes y antiguos así como de materiales residuales presentan perfiles tipo ABC con

epipedon Ochric y horizonte Cambic son suelos superficiales presentan un contacto lithic o

paralithic que pueden limitar su profundidad efectiva textura franco arenosa franco arcillo arenosa

Presentan drenaje natural bueno a motlerado En Æreas de pendiente empinada el drenaje es algo
excesivo

Los parÆmetros químicos de estos suelos expresan una reacción extremadamente Æcida

pH4345porcentaje de saturación de bases baja 50 porcentaje de saturación de aluminio

alta Dichas características integradas con el bajo contenido de materia orgÆnica 13 en la capa

superficial bajo contenido de fósforo 20 ppm y potasio disponible 45 ppm determinan un nivel

de fertilidad bajo

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción forestal y para tierras

de protección

Suelo Frontera Typic Hapludalfs

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en colinas bajas del

terciario ligeramente disectadas a fuertemente disectadas

Son suelos caracterizados por presentar un perfil con desarrollo genØtico derivados de depósitos
aluviales antiguos así como de materiales residuales presentan perfiles tipo ABC con epipedon
Ochric y horizonte Argillic son suelos profundos color predominante pardo amarillento sobre pardo
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fuerte clase textural moderadamente fina presenta ocasionalmente lentes de limolita alrededor de
5 Presentan drenaje natural bueno a algo excesivo En Æreas de pendiente empinada el drenaje
es algo excesivo

Las características químicas de estos suelos expresan una reacción fuertemente Æcida a

extremadamente Æcida pH 40 porcentaje de saturación de bases mayor de 35 porcentaje de

saturación de aluminio media a baja Dichas características sumadas a un medio contenido de

materia orgÆnica en la capa superficial22 bajo contenido de fósforo 11 ppm y bajo de potasio
disponible 62 ppm determinan un nivel de fertilidad bajo

La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para pastoreo y producción forestal

Suelo Colina Typic Hapludults

Los suelos identificados en esta unidad taxonómica se encuentran ubicados en colinas bajas del

terciario cuatemario ligeramente disectadas

Son suelos caracterizados por presentar un perfil con alto desarrollo genØtico derivados de

depósitos aluviales antiguos así como de materiales residuales presentan perfiles tipo ABC con

epipedon Ochric y horizonte Argillic son suelos profundos color predominante pardo fuerte y rojo
clase textural media a fina Presentan drenaje natural bueno a algo excesivo lo cual depende de la

gradiente del terreno

Las características químicas de estos suelos expresan una reacción extremadamente Æcida
pH 39 40 porcentaje de saturación de bases bajo menor de 35 porcentaje de saturación de

aluminio mØdia Dichas características sumadas a un alto contenido de materia orgÆnica en la capa

superficial 30 bajo contenido de fósforo bajo menor de 3 ppm y bajo contenido de potasio
disponible menor de 70 ppm determinan un nivel de fertilidad bajo
La aptitud potencial de estos suelos los califica como aptos para producción forestal

4143 Descripción de la Capacidad de Uso Mayor de las Tierras

La Capacidad de Uso de un suelo consiste en su aptitud natural para producir en forma constante
bajo tratamiento continuo y usos específicos El sistema establece cinco grupos de capacidad de

uso que se pueden presentar individualmente o en forma asociada y cuyas limitaciones se van

incrementando desde tierras de cultivos limpio o permanente pastoreo producción forestal hasta

tierras de protección Las unidades de uso mayor encontradas en el Ærea de estudio se describen en

los Cuadros4144y4145La superficie ocupada por catla unidad en cada sector de estudio se

presenta en el Cuadro4146

Cuadro4144 Unidades de Uso Mayor de las Tierras

Uso Mayor
Características Generales Suelos Incluidos

Grupo Clase SubClase

A2 A2se
Tierras aptas para cultivos en limpio Calidad Agrológica Media con

SoldadoLomaB
limitaciones por suelos y erosión

A AguajalBajialA
A3 A3sw F3sw Tierras aptas para cultivos limpio Tierras aptas para producción gajialAguajalABajialforestal Calidad Agrológica baja Limitación por suelo y mal drenaje SoldadoA
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Uso Mayor
Características Generales Suelos Incluidos

Grupo Clase SubClase

C C3 C3s
Tierras aptas para cultivos permanentes calidad agrológica baja SoldadoB

con roblemas de suelos

P P3 P3se
Tierras aptas para pastoreo calidad agrológica baja con limitaciones LomaE

r suelos erosión SoldadoD

ColinaC

F2 F2se
Tierras aptas para forestales calidad agrológica media con HuayuriC

limitaciones por suelos y erosibn SoldadoD

FronteraCD

HuayuríDE
F

Tierras aptas para forestales calidad agrológica baja con
LomaE

F3se
limitaciones por suelos y erosibn

SoldadoE

F3 FronteraE
ColinaE

F3sw
Tierras aptas para forestales calidad agrolbgica baja con

AguajaVAlimitaciones r suelos mal drenÆ e

HuayurUE

X Xse Tierras de protección con limitaciones severas de suelo y erosión
FronteraE
ColinaE

SoldadoE

Cuadro4145Descripción de las Unidades de Uso Mayor de las Tierras

Símbolo Proporción Descripción

Unidades No Asociadas

F2se 100
Tierras aptas para producción forestal Calidad agrológica media Limitación por suelo y
erosión

Unidades Asociadas

A3sw F3sw 60 40
Tierras aptas para protección Tierras aptas para producción forestal Calidad Agrológica
baaLimitación or suelo mal drenae

P3se F2se 60 40
Tierras aptas para pastoreo Tierras aptas para producción iorestal Calidad Agrológica
baa media Limitación por suelo erosión

C3se A2se 60 40
Tierras aptas para cultivo permanente y cultivos en limpio Calidad Agrológica baja y
media Limitación or suelo erosión

F3se Xse 60 40
Tierras aptas para producción forestal Tierras de Protección Calidad Agrológica baja
Limitación por suelo erosión

Cuadro4146 Superficie ocupada por las unidades de Uso Mayor de las Tierras

Descripción Símbolo Superficieha
Tierras aptas para pastoreo calidad agrológica baja limitación por F2se 2 85648 3021
suelo drenae

Tierras de producción forestal calidad agrológica media limitación por A3sw F3sw 34062 360
suelo erosión

TiØrra aptas para cultivos en limpioTierras aptas para producción C3s A2s 1 29712 1372
forestal Calidad a roló ica baa limitaciones or suelo mal drenae

Tierras aptas para producción forestalCultivos en limpio calidad
P3se F2se 413389 4371

a roló ica baa limitaciones or suelo mal drenae

Tierras aptas para cultivos permanentesTierras aptas para cultivos en
F3se Xse 82844 876

lim io calidad a roló ica baa media limitaciones or suelo

Total 9 45655 10000
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Tierras Apfas para Cultivos en Limpio A

Agrupa las tierras con mejores condiciones edÆficas topogrÆficas y climÆticas para la explotación
intensiva de cultivos anuales o bianuales Constituido por el suelo Bajial en terrazas bajas
inundables y no inundables y el suelo Loma en terrazas medias onduladas

Sub Clase A2s

Los suelos se ubican en terrazas altas disectadas moderadamente profundos a profundos textura

media a moderadamente fina con drenaje natural bueno a moderado reacción fuertemente Æcida
fertilidad natural baja

Limitaciones de Uso Las mayores limitaciones de uso de estas ierras son ligeras y estÆn
referidas principalmente al factor edÆfico por presentar texturas moderadamente fina y en forma
moderada al factor climÆtico por las elevadas precipitaciones que pueden ocasionar problemas de
encharcamiento

Lineamientos de Uso y de Maneio La utilización de estas tierras para la producción de cultivos

anuales en forma intensiva y económicamente rentable requiere de prÆcticas moderadas de manejo
y conservación de suelos para incrementar y mantener la fertilidad natural para mejorar las
condiciones físicomecÆnicas químicas y retentivas de los suelos Se recomienda la aplicación de
fórmulas balanceadas NPK de fertilizantes de naturaleza bÆsica una adecuada rotación de

cultivos considerando especies leguminosas TambiØn se debe considerar un sistema de drenaje
adecuado que permita evacuar el agua excedente que se concentra en el terreno encharcamiento
en lÆs Øpocas de Iluvia

Especies Recomendables Dadas las condiciones climÆticas y edÆficas que caracterizan al metlio

se recomienda la siembra de los siguientes cultivos maíz hortalizas yuca plÆtano Entre otros
tenemos los siguientes cultivos nativos pituca dale dale jambu æame siuca culantro y uncucha
frutales nativos como Camu Camu

Sub Clase A3sw

Agrupa suelos profundos a moderadamente profundos los mÆs superficiales afectados por

problemas de napa freÆtica fluctuante clase textural fina a moderadamente fina drenaje natural

imperfecto a pobre reacción extremadamente Æcida a fuertemente Æcida La unidad de suelos que

integrÆ esta categoría es el suelo Bajial y Soldado en pendiente plana a ligeramente inclinada

Limitaciones de Uso Junto con la fertilidad natural baja y clase textural fina a moderadamente fina
presenta problemas por exceso de humedad que le da carÆcter de drenaje imperfecto dichas

limitaciones rØducen considerablemente el nœmero de especies a ser cultivadas en estos suelos

Lineamientos de Uso y Maneio Requiere prÆcticas cuidadosas y específicas debido a las

características que presenta de drenaje imperfecto la especie a cultivar prÆcticamente en forma

exclusiva es el arroz

En Æreas ligeramente onduladas se debe evitar nivelaciones que destruyan los horizontes

superficiales mÆs fØrtiles evitando exponer a la superficie el material subsuperficial de propiedades
físico química y biológica poco favorable
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Para la fertilización se debe elegir productos con reacción alcalina tales como nitrato de calcio
superfosfato de calcio triple y cloruro de potasio se recomienda ademÆs el uso de fertilizantes

orgÆnicos tales como rastrojos residuos de cosecha y abonos verdes los cuales mejoran las

propiedades físicas químicas y biolbgicas tle los suelos

Especies Recomendables Es recomendable cultivar variedades de arroz adaptables a condiciones
de secano e inundación

Tierras Apfas para Cultivos Permanentes C

Incluye a las tierras cuyas limitaciones edÆficas y de relieve no permiten la instalación de cultivos
anuales pero sí permiten una agricultura en base a especies permanentes

Sub Clase C3se

Agrupa suelos moderadamente profundos clase textural moderadamente fina drenaje natural

imperfecto a pobre reacción muy fuertemente Æcida a extremadamente Æcida La unidad de suelos

que integra esta categoría es el suelo Soldado

Limitaciones de Uso Presenta problemas relacionados a las características edÆficas como clase

textural pH extremadamente Æcido baja capacitlad de intercambio catiónico y alto porcentaje de

saturación de aluminio El contenido de los macronutrientes en referencia al nitrógeno es medio
bajo de fósforo y potasio disponibles

Lineamientos de Uso y Maneio Se debe priorizar la siembra de especies nativas tolerantes a la
acidØzyadaptables a las características ecológicas locales Siembra bajo la disposición de
tresbolillo instalando alguna especie protectora como Kudzu y Fríjof terciopelo Se debe aplicar
materia orgÆnica y fertilizantes sintØticos con reacción neutra a alcalina Se debe aplicar enmiendas

químicas como dolomita y calcita para mejorar el pH del suelo

Especies Recomendables Se recomienda especies cultivadas como cocona anona maracuyÆ
maraæón cítricos y papaya entre los mÆs importantes

Tierras Aptas para Cultivos de Pastos P

Incluye a las tierras cuyas limitaciones edÆficas y de relieve no permiten la instalación de cultivos
intensivos ni permanentes pero sí permiten una agricultura en base a especies de pastos nativos o

mejorados

Sub Clase P3se

Agrupa suelos moderadamente profuntlos clase textural fina drenaje natural moderado y reacción

fuertemente Æcida TambiØn presenta problemas de erosión por efecto del relieve lo que favorece la

erosión pluvial junto con las altas precipitaciones en el Ærea de estudio La unidad de suelos que
integra esta categoría son los suelos denominatlos como Soldado y Loma en pendiente fuertemente
inclinada

Limitaciones de Uso Presenta problemas relacionados a las características edÆficas como clase

textural pH extremadamente Æcido baja capacidad de intercambio catiónico y alto porcentaje de
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saturación de aluminio Presenta problemas erosivos debido a la elevada pendiente e intensas

precipitaciones El nivel de fertilidad es bajo

ienda la siembra de es ecies de astos nativos en formaLmeamientos de Uso v Maneio Se recom p p
asociada con pastos mejorados resistentes a las características adversas de extrema acidez La

asociación debe ser establecida en base a especies de gramíneas y leguminosas Los suelos a ser

usados con pasturas extensivas deben ser manØjados bajo la modalidad de rotación de potreros
considerando los índices de soportabilidad del ganado por unidad de Ærea y el tiempo de pastoreo
sin causar deterioro al medio ambiente

Especies Recomendables Se recomienda especies de gramíneas brachiaria pasto elefante
pangola yaraguÆ y leguminosas Kudzu stylosantes fríjol terciopelo

Tierras Aptas para Producción Forestal F

Comprende tierras que presentan severas limitaciones debido a factores edÆficos topogrÆficos o de

humedad que los hace no apropiados para la actividad agropecuaria pudiendo ser utilizados para

la producción forestal sin alterar la capacidad productiva del suelo ni el rØgimen hidrológico de la

cuenca

Sub Clase F2se

Agrupa suelos superficiales a moderadamente profundos clase textural fina drenaje natural

excesivo y reacción de extrema a moderadamente Æcida TambiØn presenta limitaciones

relacionadas con características etlÆficas y problemas de erosión por efecto del relieve Las

unidades de suelos que integra esta categoría son los suelos denominados Colina y Frontera en

pendiente fuertemente inclinada y Soldado en pendiente moderadamente empinada

Limitaciones de Uso La limitación predominante es el relieve presentando un potencial erosivo

muy alto ello agravado por las altas precipitaciones en el Ærea de estudio

Lineamientos de Uso v Maneo Involucra Æreas con bosque natural se recomienda al mínimo la

extracción en forma selectiva evitando dejar Æreas descubiertas que agraven la erosión en aquellos
lugares con tala indiscriminada es necesario Ilevar a cabo un programa adecuado de reforestación
con especies nativas

Especies Recomendables Se recomienda especies adaptadas a la zona estudiada como cedro
caoba mohena etc

Sub Clase F3se

Agrupa suelos superficiales a profundos clase textural media a fina drenaje natural excesivo y

reacción de extremadamente Æcida a fuertemente Æcida TambiØn presenta limitaciones

relaciónadas con las características edÆficas y el relieve lo cual acentœa los problemas erosivos La

unidad de suelos que integra esta categoría es el suelo Huayurí en pendiente moderadamente

empinada

Limitaciones de Uso La limitación predominante es el relieve presentando un potencial erosivo

muy alto ello agravado por las altas precipitaciones en el Ærea de estudio Adicionatlo a ello se

considera la extrema acidez deficiencia de fósforo y potasio
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Lineamientos de Uso y Maneio La explotación de las tierras con fines forestales se torna difícil por
el relieve muy accidentado para ello se requiere un manejo adecuado explotación selectiva de

especies forestales y reforestación en aquellas zonas con altos niveles de deforestación y erosión

Especies Recomendables Se recomienda especies adaptadas a la zona estudiada como cedro
caoba mohena etc

Sub Clase F3sw

Agrupa suelos superficiales que presentan una napa freÆtica superficial y fluctuante con

afloramientos en la superficie Se presenta una cubierta orgÆnica en diferente grado de

descomposición La clase textural es de media a fina el drenaje natural es muy pobre la reacción
del suelo es extremadamente Æcida a moderadamente Æcida Las limitaciones principales estÆn
relacionadas con características edÆficas y de humedad La unidad de suelos característica de esta

unidad es el suelo Aguajal y Bajial en pendiente plana a ligeramente inclinada

Limitaciones de Uso La limitación predominante es la excesiva humedad permanente debido al

drenaje pobre a muy pobre como consecuencia del relieve ligeramente depresionado

Lineamientos de Uso Maneio La explotación de las tierras con fines forestales debería enfocarse
con fines industriales bajo un sistema de explotación adecuado para el aprovechamiento del fruto
de aguaje con tecnología apropiada evitando al mÆximo la pØrdida de palmeras debido a que la

edad productiva económica de una nueva planta es de 7 aæos

Especies Recomendables Se recomienda especies de palmeras adaptadas a características de
mal drenaje tal como la palmera aguaje presente en el Ærea de estudio

Tierras de Protección

Involucra las tierras que presentan limitaciones tan severas que la hacen inapropiadas para

propósitos agropecuarios y explotación forestal quedando relegados para otros propósitos como

recreación vida silvestre lugares escØnicos etc y otros que impliquen beneficio colectivo o de

interØs sociaf Se ha reconocido las siguientes unidades Xse

Unidad Xse

Involucra suelos de topografía empinada superficiales limitados por suelo y erosión clase textural
fina y reacción fuertemente Æcida a ligeramente Æcida El suelo cartografiado en esta unidad es el

7 suelo Huayuri en pendiente empinada
J

La limitación principal estÆ referida al aspecto edÆfico y a la pendiente empinada

w
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415 HIDROLOG˝A

4151 Generalidades

El capítulo presenta la hidrografía del Ærea de estudio es decir un esquema descriptivo y
cartogrÆfico de las cuencas involucradas en el Æmbito de estudio Asimismo presenta una

descripción de las principales cuencas niveles y caudales históricos

Las cuencas mÆs importantes son las del río Tigre y Corrientes ambas se encuentran ubicadas en

la región de Loreto en la Ilamada Llanura Amazónica del nororiente peruano y comprenden parte de
los distritos Tigre y Trompeteros de la provincia de Loreto en el departamento de Loreto

El presente estudio cubre Æreas comprendidas entre las cuencas de los ríos Corrientes y Tigre
dentro de las cuales es conveniente destacar la presencia de cuencas fluviales mÆs pequeæas y
grandes cuencas En este sentido los principales cursos de agua considerados en el Æmbito de
estudio se describen brevemente a continuación

Cuenca del río Tigre

Él río Tigre afluente por la margen izquierda del río Maraæón es uno de los afluentes mÆs

importantes tle Øste tiene sus orígenes en los andes ecuatorianos sus aguas fluyen de NorOeste a

SurEste desembocando en el Maraæón a una distancia de 240 km de la ciudad de Iquitos Su cauce

midØ unos 500 metros de ancho en la desembocadura y 150 metros en la confluencia del Pintoyacu
con el Cunambo punto por donde ingresa a territorio peruano Su lecho es profundo y navegable
todo el aæo aunque encajado y tortuoso en todo su curso no hay mÆs islas que las de Lupunillo y
Yacumana MEM 1998 citado por Walsh Set2006

Cerca tle Piedra Lisa se presentan cashoeiras Pequeæas cascadas que en el período de
vaciante dificultan la navegación En la zona peruana tributan principalmente los ríos Corrientes
por la margen derecha y Tangarana Pucacuro por la margen izquierda Figura4151

El rØgimen de las aguas del río Tigre presenta una creciente que se inicia en el mes de marzo
alcanzando una mÆxima en el mes de mayo que continua hasta julio La vaciante se inicia en el mes

de agosto alcanza un primer nivel mínimo del río entre septiembre y octubre y un segundo en enero

y continœa hasta mediados de febrero La variación del nivel del río entre creciente y vaciante es

variable pudiendo alcanzar una amplitud mÆxima de 80 m Ver cuadro4151

Cuadro4151 Características generales del río Tigre

RØgimen Condiciones de Navegación

Época de Creciente Marzo Jul
Hasta 5 de caladoMÆxima Creciente Mayo

Época de Vaciante Agosto Febrero
MÆxima Vaciante SetiembreOctubre

Hasta 4 de calado

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4151
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Río Corrientes

Es ei principal afluente del río Tigre por la margen derecha tiene sus orígenes en los andes
ecuatorianos Es ancho de curso tortuoso y navegable sus aguas son turbias y de rÆpidas
corrientes

El río Corrientes ingresa a territorio peruano en las coordenadas 76 2336de Longitud Oeste y
02 23 59 de Latitud Sur discurriendo en forma paralela al río Tigre Sus afluentes principales son

por la margen derecha los ríos Macusari Platanoyacu Capirona y Copalyacu y por la margen
izquierda el río Pavayacu Sus condiciones de navegación permiten un calado de076 metros en el

período de creciente y de 122 metros en el de vaciante Figura 4151 MEM 1998 citado por
Walsh Set2006

Respecto al rØgimen de las aguas presenta unÆ creciente que se inicia en el mes de febrero
alcanzando una mÆxima en el mes de mayo que continua hasta junio La vaciante se inicia en el
mes de junio y alcanza el nivel mínimo tlel río en enero La diferencia del nivel del río Corrientes

S entre creciente y vaciante es variable pudiendo alcanzar una amplitud mÆxima de 47 metros En el
siguiente Cuadro4152 se presenta las características generales de la cuenca de este río

Cuadro4152Características generales de la Cuenca del Río Corrientes

Pendiente Longitud`rea Perímetro Longitud Pendiente
km2 km Cauce mlkm

Cauce Principal Cuenca
Cuenca mkmmlkm km

12 2Ó781 2 41168 49983 018 25192 036

Elaboración Walsh Perœ SA

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozosde Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4152
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Figura4151 Esquema hidrológico del río Tigre y Corrientes
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Quebrada Manchari

Es afluente del río Tigre por la margen derecha Ésta quebrada se origina en el Ilano amazónico

peruano siendo sus aguas mixtas Su cauce es sumamente meÆndrico y de un recorritlo general de
Sur a Norte Patede Østa quebrada pasa por la zona NorEste del Ærea de estudio recibiendo
ademÆs los aportes de agua de las quebradas Forestal Shiviyacu y otras pequeæas

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producclón en Carmen Lote 1AB 4153
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La Quebrada Manchari presenta una creciente que se inicia en el mes abril alcanzando una

mÆxima en el mes de mayo que continua hasta junio La vaciante se inicia en el mes de junio y
alcanza el nivel mínimo en octubre La variación de su nivel entre creciente y vaciante es poco
variable pudiendo alcanzar una amplitud mÆxima de 15 a 20 metros

Cuadro4153 Características generales del Quebrada Manchari

RØgimen Condiciones de Navegación

Época de Creciente Abril Jun
Hasta 2 de caladoMÆxima Creciente Mayo

Época de Vaciante Jun Feb
MÆxima Vaciante Octubre

Elaboración Walsh Perœ SA

Quebrada Forestal

Es una pequeæa quebrada afluente de la Quebrada Manchari por la margen izquierda Presenta un
cauce sinuoso con numerosos meandros y una amplitud de 8 m a 10 m con un recorrido en el Ærea
de estudio de SurOeste a NorEste Sus aguas son mixtas vale decir intermedias entre las
transportadÆs por los ríos de aguas blancas y de aguas negras Se estima que la variación de su
nivel entre creciente y vaciante es de 1 m a 15 m Sus caracteres hidrológicos son muy similares a

las del Quebrada Manchari descritas líneas arriba

ParÆmetros FisiogrÆficos

Con el apoyo de herramientas como son los software especializados para trabajos cartogrÆficos
como son el Arcview Surfer y otros programas hemos podido obtener en una primera aproximación
los valores del Ærea de las cuencas perímetros y longitudes de ríos los cuales són insumos para la
determinación de otros parÆmetros que se muestran en la Cuadro 4154 y que nos indican las
características que tienen las cuencas para responder a determinadas eventos hidrológicos como

son

Cuadro4154ParÆmetros fisiogrÆficos del Ærea en estudio

Cuenca del río Unidad Corrientes Tigre
Area Km2 15 025 45 073

Perímetro Km

Longitud del rio Principal Km 425 725

Rango Altitudinal m 283

FÆctor de forma 008 009
Pendiente media del río 067

La cuenca del río Tigre registra la mayor Ærea tle la zona de estudio mientras que la superficie
del río CorriØntes cuenta representa aproximadamente una tercera parte de la cuenca de río

Tigre
Tanto la cuenca del río Tigre y Corrientes se caracterizan por ser alargadas y eso queda
reflejada por los valores de los factores de forma

EIAsd Pertoración de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4154
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Estas cuencas registran pendientes bajas las que asociadas a los factores de forma nos

indica que el escurrimiento superficial en las mismas es muy lento

4152Niveles y Caudales

El anÆlisis de los niveles y caudales de los ríos Tigres y Corriente se basa en el empleo de los
registros hidrológicos obtenidos de las principales estaciones ubicadas en sus inmediaciones los
cuales se muestran en el Cuadro4155

Cuadro4155 Estaciones

Estación Río
Jibarito Corrientes
San Jacinto Ti re

De manera complementaria se ha empleado la información contenida en estudios desarrollado en

la zona como es el trabajo de Ordoæez 1998 donde realiza una evaluación integral de las
características pluviomØtricas de la zona y donde utiliza información de una red hidrológica
representativa para la zona y que estÆ comprendida por las estaciones que se muestran en la
Cuadro4156

Cuadro4156Estaciones hidrológicas complementarias

Cuenca del Río Estación Tipo

Soldado Bartra TPLU

Bolognesi TPLU

TIGRE CORRIENTE
StaClara HLM EVP

Sgto Lores HLM TPLU EVP

Pavayacu TPLU

Tnte Lopez TPLU

41521 Niveles

De los ríos analizados el Tigre es el que experimenta los mayores incrementos en los niveles de

agua Ælcanzando en promedio un valor de 118m mientras que el río Corrientes sólo 563 m

Río Tigre

La variabilidad temporal de los niveles del río Tigre se muestran en la Figura 4152 donde se

observa quØ durante Enero se registran los menores valores mientras que en Mayo y Junio se

obtienen los niveles mÆximos

Este río tambiØn presenta dos períodos bien definidos uno de aguas bajas Setiembre Diciembre
y otro de aguas altas Enero Agosto caracterizÆntlose este río por registrar los mayores aportes
de agua que genera la cuenca protlucto del aporte de la precipitación que se registran en la cuenca

integra

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4155
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Figura4152 Hidrograma promedio histórico a nivel medio diario río Tigre
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Meses en aæo hidrológico Setiembre Agosto

Los valores promedios mensuales obtenidos del registro histórico de niveles de agua se muestran
en la Figura4153donde se observa la distribución temporal el rango de variación de incremento

que experimenta este río producto de la Iluvia

Figura4153 Hidrograma promedio histórico anual río Tigre
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Río Corrientes

La variabilidad de los niveles de agua a nivel diario representado a travØs de la generación del

hidrograma anual que se muestra en la Figura4154 nos permite apreciar como responde la
cuenca ante la presencia del aporte de precipitaciones definiØndose para este caso dos fases

principales
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Figura4154 Hidrograma del río Corrientes a nivel medio diario
I
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Meses del aæo Hldrlóglco SeUembre Agosto

Período de aguas bajas comprendido ente Setiembre a Diciembre donde se muestra una

distribución uniforme en las fluctuaciones de los niveles de agua
Durante Setiembre y Diciembre se registran los menores niveles
Noviembre presenta los mayores valores

El período de aguas altas se ínicia en Enero y culmina en Agosto con niveles de agua que
fluctœan entre045 m y222 m

En Enero se obtienes lo menores niveles de agua
Durante mayo y Junio se registran los mayores niveles de agua

En la Figura4155 se presenta el hidrograma promedio histórico anual del río Corrientes donde
se observa la distribución de los niveles de agua para cada mes y en el cual se puede identificar
claramente que durante Enero se tienen los niveles de agua mÆs bajos y en junio los mayores
valores

i Figura4155 Hidrograma promedio histórico anual río Corrientes
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41522 Caudales

En las estaciones Puerto Cahuide y Jibarito los valores de los registros de caudal del período de
enero de 1997 a diciembre del 2001 presentan saltos y tendencias con valores puntuales muy altos

que no corresponden a la serie histórica Ver Figuras4156y4157

Figura4156 Hidrograma Río Tigre Estación de Control T6 Puerto Cahuide
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Figura4157 Hidrograma Río Corrientes Jibaito
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Adicionalmente se realizó un anÆlisis Nivel Caudal intentando buscar correspondencia a travØs
de una curva de descargas sin embargo tal como se puede observar en las Figuras4158y 415

9 no se encontró una correlación significativa entre los mismas Esto se explica principalmente por
tlos aspectos Primero la presencia de saltos y tendencias en la serie histórica de caudales tal
como se menciona en los pÆrrafos anteriores lo cual nos Ileva a concluir que los registros de
caudales no son confiables Segundo el estar comparando niveles medios mensuales con

tlescargas puntuales en cada mes

EtAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 4158
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Por todo lo anteriormente expuesto se descartó finalmente la utilización de las descargas
proporcionadas siendo necesario reconstituir los caudales a partir de los niveles medios mensuales
porque como se ha demostrado son valores mÆs confiables

Figura4158 Curva de Descarga Río Tigre
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Figura4159Curva de Descarga Río CoRientes
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4153CÆlculo de los Caudales Medios Mensuales

Para el presente estudio se determinaron las descargas medias mensuales mediante la aplicación
tle dos mØtodos MØtodo de `rea Pendiente y MØtodo de Rendimiento de Cuenca La selección

específica de cada mØtodo estuvo en función del tipo de información bÆsica existente para cada
caso
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41531 MØtodo `rea Pendiente

El mØtodo Ærea pendiente estÆ en función de la aplicación de la ecuación de de Manning que se

indica a continuación

Q
AR zs Sz

n

Donde

Q Caudal

A `rea
R Radio HidrÆulico

S Pendiente

n Rugosidad

41532 MØtodo de Rendimiento de Cuenca

El mØtodo consiste en repartir los caudales para cada subcuenca proporcionalmente a la relación
de Æreas que existe entre Østas y la cuenca principal

Los resultados de caudales medios mensuales m3s de los ríos Tigre y Corrientes y de las

quebradas Manchari y Huayuri se presentan en los cuadros415741519

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 41510
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Cuadro4157Caudales medios mensuales m3s Río Corrientes Estación B1

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

1997 32648 65229 80262 72391 125782 91942 56074 49087 57393 50329 49396 56074 65551

1998 65229 63833 48782 80648 80262 67344 57063 40796 38824 43388 46653 21995 54568

1999 54769 73128 43096 81802 92717 93106 87291 55748 42514 44268 70571 55748 66230

2000 33426 33689 41364 86102 115372 114502 114071 76095 62454 59733 30606 41651 67422

2001 34216 43388 48473 66281 81030 75723 63833 58389 80648 46653 45155 64180 58997

2002 40511 69848 55180

MÆx 65229 73128 80262 86102 125782 114502 114071 76095 80648 59733 70571 64180

Mín 32648 33689 41364 66281 80262 67344 56074 40796 38824 43388 30606 21995

Promedio 43467 58186 52396 77445 99033 88523 75666 56023 56367 48874 48476 47930 62316

MÆx Histórico 1 59584 203178 201975 1 45750 1 66279 1 54554 145750 1 27125 1 72477 1 07259 1 32478 1 29339

Mín Histórico 13458 22918 18758 27015 44268 44268 35012 24819 20101 23542 18193 13139

o

ó

C CTI

ra Q

I 1

3
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Cuadro 4158CaudÆles medios mensuales m3s Río Corrientes Estación B4

Aæo Enero Febrero Mazo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

1997 18684 37330 45933 41429 71984 52617 32091 28092 32845 28803 28269 32091 37514

1998 37330 36531 27917 46154 45933 38540 32657 23347 22219 24830 26699 12588 31229

1999 31344 41850 24664 46814 53061 53284 49955 31904 24330 25334 40387 31904 37903

2000 19129 19280 23672 49275 66026 65528 65281 43548 35742 34184 17516 23837 38585

2001 19581 24830 27741 37932 46372 43335 36531 33415 46154 26699 25842 36729 33763

2002 23184 39973 31579

MÆx 37330 41850 45933 49275 71984 65528 65281 43548 46154 34184 40387 36729

Mín 18684 19280 23672 37932 45933 38540 32091 23347 22219 24830 17516 12588

Promedio 24875 33299 29985 44321 56675 50661 43303 32061 32258 27970 27742 27430 35663

MÆx Histórico 91328 1 16276 1 15588 83411 95160 88449 83411 72752 98707 61383 75815 74019

Mín Histórico 7702 13116 10735 15460 25334 25334 20037 14204 11504 13473 10412 7519

r
C
j

D
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Cuadro4159CaudÆles medios mensuales m3s Río Corrientes Estación B7

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

1997 13555 27083 33324 30056 52224 38174 23282 20381 23829 20896 20509 23282 27216

1998 27083 26503 20254 33484 33324 27961 23692 16938 16120 18014 19370 9132 22656

1999 22740 30362 17893 33964 38496 38657 36243 23146 17652 18380 29301 23146 27498

2000 13878 13988 17174 35749 47902 47541 47361 31594 25931 24801 12708 17293 27993

2001 14206 18014 20126 27520 33643 31440 26503 24243 33484 19370 18748 26647 24495

2002 16820 29001 22910

MÆx 27083 30362 33324 35749 52224 47541 47361 31594 33484 24801 29301 26647

Mín 13555 13988 17174 27520 33324 27961 23282 16938 16120 18014 12708 9132

Promedio 18047 24158 21754 32155 41118 36754 31416 23260 23403 20292 20127 19900 25873

MÆx Histórico 66258 84359 83859 60515 69038 64170 60515 52782 71612 44533 55004 53701

Mín Histórico 5588 9515 7788 11216 18380 18380 14537 10305 8346 9775 7554 5455

c

0

ó

C
Ca

e
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Cuadro41510 Caudales medios mensuales m3s Río Corrientes Estación COR1

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

1997 6325 12638 15551 14026 24370 17814 10864 9511 11120 9751 9570 10864 12700

1998 12638 12368 9452 15625 15551 13048 11056 7904 7522 8406 9039 4262 10573

1999 10612 14168 8350 15849 17964 18039 16913 10801 8237 8577 13673 10801 12832

2000 6476 6527 8014 16682 22353 22185 22101 14743 12101 11573 5930 8070 13063

2001 6629 8406 9392 12842 15700 14671 12368 11313 15625 9039 8749 12435 11431

2002 7849 13533 10691

MÆx 12638 14168 15551 16682 24370 22185 22101 14743 15625 11573 13673 12435

Mín 6325 6527 8014 12842 15551 13048 10864 7904 7522 8406 5930 4262

Promedio 8422 11273 10152 15005 19188 17151 14660 10854 10921 9469 9392 9286 12074

MÆx Histórico 30919 39366 39133 28239 32217 29945 28239 24631 33417 20781 25668 25059

Mín Histórico 2608 4440 3634 5234 8577 8577 6784 4809 3895 4561 3525 2546
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Cuadro41511 Caudales Medios Mensuales m3s Quebrada Huayuri Estación COR2

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM

1997 1484 2965 3649 3291 5718 4180 2549 2232 2609 2288 2246 2549 2980

1998 2965 2902 2218 3666 3649 3062 2594 1855 1765 1973 2121 1000 2481

1999 2490 3325 1959 3719 4215 4233 3968 2534 1933 2013 3208 2534 3011

2000 1520 1532 1881 3914 5245 5206 5186 3459 2839 2716 1391 1894 3065

2001 1556 1973 2204 3013 3684 3443 2902 2655 3666 2121 2053 2918 2682

2002 1842 3175 2509

Max 2965 3325 3649 3914 5718 5206 5186 3459 3666 2716 3208 2918

Min 1484 1532 1881 3013 3649 3062 2549 1855 1765 1973 1391 1000

Promedio 1976 2645 2382 3521 4502 4024 3440 2547 2563 2222 2204 2179 2833

Max Histór 7255 9237 9182 6626 7559 7026 6626 5779 7841 4876 6023 5880

Min Histór 612 1042 853 1228 2013 2013 1592 1128 914 1070 827 597
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Cuadro41512 Caudales medios mensuales m3s Río Corrientes Estación COR3

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Juæio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

1997 7810 15604 19200 17317 30089 21994 13414 11742 13729 12039 11816 13414 15681

1998 15604 15270 11669 19292 19200 16109 13650 9759 9287 10379 11160 5262 13053

1999 13102 17493 10309 19568 22179 22272 20881 13336 10170 10589 16881 13336 15843

2000 7996 8059 9895 20597 27598 27390 27287 18203 14940 14289 7321 9964 16128

2001 8185 10379 11595 15855 19383 18114 15270 13967 19292 11160 10802 15353 14113

2002 9691 16709 13200

MÆx 15604 17493 19200 20597 30089 27390 27287 18203 19292 14289 16881 15353

Mín 7810 8059 9895 15855 19200 16109 13414 9759 9287 10379 7321 5262

Promedio 10398 13919 12534 18526 23690 21176 18100 13401 13484 11691 11596 11465 14907

MÆx Histórico 38174 48603 48315 34865 39776 36971 34865 30410 41259 25658 31690 30939

Mín Histórico 3219 5482 4487 6462 10589 10589 8375 5937 4809 5632 4352 3143

n

Ó
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Cuadro41513 Caudales medios mensuales m31s Río Corrientes Estación COR5

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Juriio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

1997 9308 18597 22883 20639 35861 26213 15987 13995 16363 14349 14083 15987 18689

1998 18597 18199 13908 22993 22883 19200 16269 11631 11069 12370 13301 6271 15558

1999 15615 20849 12287 23322 26434 26545 24887 15894 12121 12621 20120 15894 18882

2000 9530 9605 11793 24548 32893 32645 32522 21695 17806 17030 8726 11875 19222

2001 9755 12370 13820 18897 23102 21589 18199 16647 22993 13301 12874 18298 16820

2002 11550 19914
15732

MÆx 18597 20849 22883 24548 35861 32645 32522 21695 22993 17030 20120 18298

Mín 9308 9605 11793 18897 22883 19200 15987 11631 11069 12370 8726 6271

Promedio 12393 16589 14938 22080 28235 25238 21573 15972 16070 13934 13821 13665 17766

MÆx Histórico 45498 57927 57584 41554 47407 44064 41554 36244 49174 30580 37770 36875

Mín Histórico 3837 6534 5348 7702 12621 12621 9982 7076 5731 6712 5187 3746

0

ó
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Cuadro41514 Caudales medios mensuales ms Río Corrientes Estación COR7

Aæos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

1997 9388 18758 23081 20817 36171 26440 16125 14116 16504 14473 14205 16125 18850

1998 18758 18356 14028 23192 23081 19366 16410 11732 11165 12477 13416 6325 15692

1999 15750 21029 12393 23524 26662 26774 25102 16031 12226 12730 20294 16031 19046

2000 9612 9688 11895 24760 33177 32927 32803 21882 17960 17177 8801 11978 19388

2001 9839 12477 13939 19060 23302 21776 18356 16791 23192 13416 12985 18456 16966

2002 11650 20086 15868

MÆx 18758 21029 23081 24760 36171 32927 32803 21882 23192 17177 20294 18456

Mín 9388 9688 11895 19060 23081 19366 16125 11732 11165 12477 8801 6325

Promedio 12500 16732 15067 22271 28479 25456 21759 16110 16209 14055 13940 13783 17920

MÆx Histórico 45891 58428 58082 41913 47817 44445 41913 36557 49599 0844 38096 37194

Mín Histórico 3870 6590 5394 7769 12730 12730 10068 7137 5781 6770 5232 3778

ó
ó

c

T
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Cuadro41515 Caudales Medios Mensuales m3s Río Tigre Estación T1

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM

1997 9053 29934 49899 42533 120938 59346 22459 20971 17889 10976 20501 40166 37055

1998 36473 28572 27156 62685 56658 46380 17620 10564 10147 15775 15138 5848 27751

1999 28762 45009 18025 56329 48036 52944 44810 16869 10289 9253 32349 24905 32298

2000 6887 5099 11557 48447 71410 70365 67524 44612 14018 20837 8275 8338 31447

2001 9555 9510 17044 47696 43628 39790 38115 28928 24749 16187 18162 35570 27411

Max 36473 45009 49899 62685 120938 70365 67524 44612 24749 20837 32349 40166 51300

Min 6887 5099 11557 42533 43628 39790 17620 10564 10147 9253 8275 5848 17600

Promedío 17337 28961 24736 51538 68134 53765 38106 24389 15419 14605 18885 22966 31298

Max Histór 140311 1 18001 1 25823 1 19855 1 73929 149909 1 30780 1 16774 1 03285 1 08556 84615 1 09714 1 23463

Min Histór 973 691 2653 6384 9661 7535 6548 2425 2462 2462 2351 1667 3818

Fuente Walsh PerœSAAbril 2002

Cuadro41516 Caudales medios mensuales m3s Quebrada Manchari Estación T2

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

1997 615 2032 3388 2888 8211 4029 1525 1424 1215 745 1392 2727 2516

1998 2476 1940 1844 4256 3847 3149 1196 717 689 1071 1028 397 1884

1999 1953 3056 1224 3825 3262 3595 3043 1145 699 628 2196 1691 2193

2000 468 346 785 3289 4849 4778 4585 3029 952 1415 562 566 2135

2001 649 646 1157 3238 2962 2702 2588 1964 1680 1099 1233 2415 1861 r

MÆx 2476 3056 3388 4256 8211 4778 4585 3029 1680 1415 2196 2727 3483

Mín 468 346 785 2888 2962 2702 1196 717 689 628 562 397 1195

Promedio 1177 1966 1680 3499 4626 3651 2587 1656 1047 992 1282 1559 2125

MÆx Histórico 9527 8012 8543 8138 11809 10178 8880 7929 7013 7371 5745 7449 83828

Mín Histórico 066 047 180 433 656 512 445 165 167 167 160 113 259

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 41519
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Cuadro41517 Caudales Medios Mensuales m3s Río Tigre Estación T3

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM

1997 9667 31967 53287 45421 129150 63376 23984 22395 19104 11721 21892 42894 39571

1998 38949 30511 29000 66941 60505 49530 18816 11282 10836 16847 16166 6245 29636
1999 30715 48065 19249 60153 51297 56539 47853 18015 10987 9881 34545 26596 34491

2000 7354 5445 12341 51737 76259 75143 72109 47641 14970 22252 8837 8905 33583

2001 10204 10156 18201 50935 46590 42492 40703 30892 26430 17286 19395 37985 29272
Max 38949 59423 53287 66941 129150 75143 72109 47641 26430 22252 34545 42894 46047

Min 7354 5445 12341 45421 46590 42492 18816 11282 10836 9881 8837 6245 18795

Promedio 18514 30928 26416 55037 72760 57416 40693 26045 16466 15597 20167 24525 33423

Max Histór 1 49837 1 26013 1 34366 1 27993 1 85739 1 60087 1 39660 1 24703 1 10297 1 15926 90360 1 17163 1 31845

Min Histór 1039 738 2833 6817 10317 8046 6993 2590 2629 2629 2511 1780 4077

Fuente Walsh PerœSAAbril 2002

Cuadro41518 Caudales Medios Mensuales ms Río Tigre Estación G

ó c

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM
ó

1997 12744 42140 70244 59875 170248 83544 31616 29522 25183 15451 28859 56543 52164

1998 51344 40221 38228 88243 79759 65291 24803 14872 14285 22208 21311 8233 39066 0U
1999 40489 63360 25374 79296 67621 74531 63081 23747 14484 13025 45539 35060 45467

2000 9695 7178 16269 68200 100526 99055 95055 62802 19734 29333 11649 11738 44269

2001 13451 13388 23993 67143 61416 56014 53656 40722 34840 22786 25567 50073 38587

2002 18711 78332 48522 t

Max 51344 78332 70244 88243 170248 99055 95055 62802 34840 29333 45539 56543

Min 9695 7178 16269 59875 61416 56014 24803 14872 14285 13025 11649 8233

Promedio 24406 40770 34822 72552 95914 75687 53642 34333 21705 20561 26585 32329 44060 Cti

MaxHistór 197519 166113 177124 168723 244845 211031 184103 164386 145397 152817 119115 154447

Min Histór 1369 972 3734 8987 13600 10607 9218 3414 3465 3465 3310 2346 CD
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Cuadro41519 Caudales Medios Mensuales m3s Río Tigre Estación H

Aæo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre PROM

1997 12917 42712 71198 60689 172562 84679 32046 29923 25526 15661 29251 57312 52873

1998 52041 40768 38748 89443 80843 66178 25141 15074 14479 22509 21600 8345 39597

1999 41039 64221 25719 80373 68540 75543 63938 24070 14681 13202 46157 35537 46085

2000 9827 7275 16490 69127 101892 100401 96347 63655 20002 29731 11807 11898 44871

2001 13634 13570 24320 68056 62251 56775 54385 41275 35314 23096 25914 50753 39112

2002 18966 79397 49181

Max 52041 79397 71198 89443 172562 100401 96347 63655 35314 29731 46157 57312

Min 9827 7275 16490 60689 62251 56775 25141 15074 14479 13202 11807 8345

Promedio 24737 41324 35295 73537 97218 76715 54371 34799 22000 20840 26946 32769 44658
Max Histór 2 00204 1 68371 1 79531 1 71016 2 48172 213899 1 86605 1 66620 1 47373 1 54894 1 20734 1 56546
Min Histór 1388 986 3785 9109 13784 10751 9343 3460 3512 3512 3355 2378

0

ó

G

cv
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La red de estaciones operada por el proyecto son representativas para fines del estudio y su

información generada es consistente en el tiempo y espacio

El hidrograma de los ríos Corrientes y Tigres se caracteriza por registrar dos fases muy bien
definidas

Período de aguas bajas comprendido desde setiembre y diciembre

Período de aguas altas comprendido entre enero y agosto

Los menores niveles de agua se registran durante enero mientras que los mayores valores se

obtienen entre mayo y junio

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 41522
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416 CALIDAD DE AGUA Frj

4161 Generalidades

Las aguas del Ærea de estudio corresponden a la Clase VI Aguas de zonas de preservación de
fauna acuÆtica y pesca recreativa o comercial segœn la clasificación aprobada por DIGESA
mediante RD 11522005DIGESAISA del 03 de agosto del 2005 por lo tanto los Límites

aplicables serÆn los determinados en la Ley General de Aguas para la Clase VI tambiØn se han

incluido algunos niveles mÆximos permisibles para efluentes prodœcto de actividades de
explotación y comercialización de hidrocarburos establecidos por Resolución Directoral 03096
EMDGAA ademÆs de los valores guía para la protección de vida acuÆtica establecidos en la
Canadian Environmental Quality Guidelines a findecomplementar el nivel de comparación

Se resalta que la calidad naturÆl del agua depende de diversos factores ambientales como la
constitución geológica el clima etc siendo tambiØn afectada por actividades humanas ya sean

agrícolas domØsticas industriales u otras

4162Materiales y MØtodos

Estaciones de Muestreo

Se seleccionó las estaciones de muestro sobre la base del Ærea de influencia del Proyecto
Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen
Lote 1AB

Se determinó 3 estaciones de muestreo de zonas accesibles y representativas a fin de caracterizar
la calidad del agua en el Ærea de estudio influenciada por el proyecto Las estaciones de muestreo

corresponden a algunos afluentes de la quebrada Carmen y quebrada Forestal Las coordenadas de

los lugares en donde se han colectado las muestras se presentan en el Cuadro4161

Cuadro4161Estaciones de Muestreo de Calidad de Agua

Coordenadas
Estación de UTM PSAD 56 Descripción de SectorMuestreo

Este Norte

E Ot 361 227 9 732 314 Qda Carmen Afluente de la quebrada Manchari

E 02 369 327 9 743 457 Qda Forestal

E 03 369 329 9 743 458 Qda Afluente qda Forestal

Fuente Walsh setiembre 2006

ParÆmetros de muestreo

La definición de los parÆmetros de muestreo se realizó sobre la base de la Ley General de Aguas
D L N 17752 y sus motlificaciones Esta Ley clasifica los cuerpos de agua terrestres o marítimos

del país respecto de sus usos

EIAsd Perioracldn de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facifldades de Producción en Carmen Lote 1AB 4161
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De las muestras colectadas en cada estación algunas fueron analizadas in situ y otras fueron

preservadas segœn el mØtodo empleado para su posterior anÆlisis en laboratorio en el
Cuadro4162se presentan mÆs detalles

Cuadro4162 ParÆmetros Evaluados

Lugar de MØtodo de Rango 0

ParÆmetro
anÆlisls anÆlisis

mite de Unidad Valor Límite

detección

Temperatura In situ Lectura directa 4a34 C

Oxfgeno Disuelto
In situ Lectura directa 015 mgL 40

Su erficial

PH In situ Lectura directa 014 U de pH 6592

Conductividad ElØctrica In situ Lectura directÆ 04999 Scm

Salinidad In situ Lectura directa 080 ppt
Sólidos Totales Disueltos Laboratorio EPA 1601 10 mgL 3500 2

Aceites y Grasas Laboratorio APHA 5520B 5 mgL 30 t3

Hidrocarburos Totales de
boratorio EPA 8015M 02 mgLPetróleo

Cloruros Laboratorio EPA 3253 10 mgL 250 3

Metales Totales

Mercurio Laboratorio EPA 1631 00002 mgL 00002

Bario Laboratorio EPA 2007 0006 mgL 503

Cadmio Laboratorio EPA 2007 0006 mgL 0004

Cromo Laboratorio EPA 2007 0004 mgL 005 1

Plomo Laboratorio EPA 2007 0010 mgL 003

Ley General de Aguas D L No 17752 y sus modificatorias al Reglamento de los Títulos I II y III D S No 00783

SA
Pruebas de 96 horas LC50 multiplicadas por01

Pruebas de 96 horas multiplicadas por002
LC50 Dosis letal para provocar 50 de muertes o inmovilizaciones de la especie del bioensayo

z Canadian Environmental Quality Guidelines 2003 valores guía para la protección de vida acuÆtica
3 RD03096EMDGAA

El muestreo de calidad de agua se desarrolló de acuerdo al Protocolo de Monitoreo de Calidad de
Agua Subsector Hidrocarburos Volumen II2 del MEM Los instrumentos utilizados para las

mediciones in situ fueron previamente calibrados por personal del laboratorio certificado
ENVIROLAB

La toma de muestras se realizó con botellas proporcionadas por el laboratorio siguiendo los

procedimientos normados para cada parÆmetro de acuerdo al mØtodo empleado Los frascos se

etiquetaron utilizando tinta indeleble y etiquetas proporcionadas por el laboratorio con un código
para cada muestra el mismo que se registró en la cadena de custodia Las características de

preservación de las muestras se citan en el Cuadro4163

EtAsdPerforacónde 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4ifr2
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Cuadro4163 Características de preservación de las muestras analizadas en laboratorio

ParÆmetro Tipo de frasco Volumen de muestra TØcnfca de preservación

Sólidos Totales Disueftos P 12L Frfo 44C

Aceites Grasas V 1 L H2SO4 11 a H 2

NidrocarburosTotales de Petrdleo V 1 L H2SOa 11 a H 2
Cloruros P 12L Fro4QC

Metales Totales P 14L Filtrado HN03 11 a H 2

4163 Resultados de anÆlisis

Mediciones in situ

En el Cuadro4164 se presentan los resultados de las mediciones de los parÆmetros Todas las
mediciones fueron realizadas in situ

Cuadro4164 Mediciones in situ

Oxígeno Conductivldad
Estaclón Temperatura Salinfdad

disuelto PH ElØctrlca
PPtm9 t

E01 24 NR 68 28 NR

E02 238 62 665 7540 02

E03 252 341 593 2 7340 18Valor Limlte 40 6590

NR No se Registró valor para el parÆmetro indicado

Los valores de temperatura registrados para las estaciones de muestreo estuvieron entre 238C y
252C El menor registro correspondió a las estaciones de muestreo E 02 y el mayor registro se

obtuvo en E 03 Tanto la Ley General de Aguas como la CEQGs y la RD 03096EMDGAA no

establecen valores de referencia para este parÆmetro

El oxígeno disuelto superficial varió entre341mgLestación E 03 y 62mgL estacibn E 02 La
estación E 03 registró un valor por debajo del valor límite establecido por La Ley General de Aguas
para la Clase VI4OmgL

Los valores de pH estuvieron entre 593 E 03 y 68E01 Los valores de pH en las estaciones

E03 en la que se presentb el registro mínimo se encontró fuera del rango establecido por las
CEQGs

La conductividad elØctrica varió desde los 28 S estación E01 hasta los 2 7340S estación
E03 La Ley General de Aguas como los CEQGs y laRD03096EMDGAA no establecen valores
de referencia para este parÆmetro

La salinidad presentó valores que variaron entre 02 y 18 ppt la baja salinidad y pH ligeramente
Æcido encontrados en la zona de estudio es característica de las aguas amazónicas ya que
probablemente sea el producto de la descomposición de las hojas y ramas que se desprenden de
los Ærboles dado que la vegetación en estas zonas es abundante Tanto la Ley General de Aguas

EIAsd Perforaclón de 1 Pozo Ezploratorlo 2 Pozos de Desarrollo y Facllidades de Produccidn en Carmen Lote1AB q169
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como los CEQGs y la RD03096 EMDGAA no establecen valores de referencia para este

parÆmetro

Determinaconesen laboratorio

En el Cuadro4165 se presentan los resultados de las mediciones de los parÆmetros analizados
en laboratorio

Cuadro4165 Determinaciones en laboratorio

Aceltes ySTD TPH CI
Estaclón

m rasas m9I m9

E01 21 5 02 1

E 02
5 5 05

S E03
5 690 5 5 3 4715

Valor Límlte 3 500 30 250

Los Sólidos Totales Disueltos STD estuvieron entre 21 mgI E 01 y 5690 mgI E 03 por lo

que se puede seæalar que las estaciones E01y E 02 30 mgI presentaron valores dentro del

establecido por la CEQGs siendo excedido solamente en la estación E 03

Los aceites y grasas presentaron valores por debajo del límite de detección del mØtodo en todas las

estaciones de muestreo Mientras que el TPH registró menores a 5 mgI

Las concentraciones de cloruros estuvieron por debajo del límite de detección del mØtodo en las
estaciones E 01 y E 02 mientras que en la estación E 03 el valor registrado 3 4715mgl
supera al nivel establecido por la CEQGs

Metales

Aquí se hace referencia a las concentraciones de diferentes elementos y su relación con los límites
establecidos por la Ley General de Aguas la RD03096EMDGAA y los CEQGs El nœmero de
metales registrados fue 05 los resultados se presentan en el Cuadro4166

Cuadro4166 Metales Totales

Estaclón
Mercurio Bario Cadmio Cromo Plomo

m m m m m

E01 00002 0043 0006 0004 0010
E02 000005 00232 0000063 000050 0000934
E 03 000005 0856 000050 000050 000051

Valor Límite 00002 50 0004 005 003

Los metales presentes en la Ley Generai de Aguas son mercurio cadmio cromo y plomo Los
valores registrados para cadmio cromo y plomo se encuentran debajo de los límites establecidos
en la presente ley con excepción del valor de cadmio obtenido en la estación E 01

Las concentraciones de bario registrado en todas las estaciones estuvieron por debajo de los

valores límite establecidos por la RD03096 EMDGAA

EIAsd Perioraclón de 1 Pozo Ezploratorlo 2 Pozos de Desarrollo y Facllidades de Producclón en Carmen Lote1AB 4164
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417 USO ACTUAL DE LA TIERRA

Este capítulo caracteriza las principales formas de utilización de la tierra que al ser integrada con la

información de otras disciplinas suelos geomorfología hidrología flora y fauna proporcionarÆ
elementos de juicio necesarios para la formulación de planes y medidas tendientes a impedir o

atenuar los probables impactos ambientales del proyecto

En el Ærea estudiada el uso forestal constituye el principal aprovechamiento de los recursos

naturales seguido de la actividad agrícola en pequeæa escala y no identificable en el Ærea por la
escala de trabajo Cultivan especies transitorias las cuales son empleadas para su alimentación y
son menos factibles de ser comercializadas Los nativos en general utilizan la tierra de forma amplia
e integral por lo que las Æreas circundantes a sus asentamientos mantienen formas de uso amplias
o extensivas

El estudio del uso de la tierra se realizó en base a imÆgenes de satØlite y levantamiento de

información de campo octubre 2006 El mØtodo empleado para la clasificación de las unidades de
uso del territorio se rige segœn los criterios establecidos por la Unión GeogrÆfica Intemacional UGI
previamente adaptada a las características de nuestro medio e interØs del estudio detallando
diversas ocupaciones en la tierra y magnitud de las mismas

4171 Terrenos con Bosques

Para una zona de selva escasamente poblada los bosques amazónicos resultan bastante extensos

y ampliamente predominantes en el Ærea Sin embargo el nivel de intervención humana es diverso
sobre estos bosques y va desde las intervenciones muy selectivas que aparentemente no dejan
evidencias de deterioro o intervención en los bosques hasta las irracionales o masivas

deforestaciones y quema de bosques En función del nivel de intervención humana los bosques del
Ærea de estudio se pueden clasificar bajo dos categorías primarios y secundarios

Terrenos con Bosques Primarios Símbolo BP

Son aquellos bosques que pueden o no haber sufrido una extracción selectiva de madera de

especies de Cedrela odorata cedro Swietenia macrophylla caoba Cavanillesia sp lupuna
colorada Amburana cearensis ishpingo Cedrelinsa catenaeformis tornillo Hura crepitans
catahua etc Su apariencia es la dØ un bosque poco o nada intervenido de plena vida silvestre
debitlo a la limitación del uso por el difícil acceso y carencia de vías de comunicación Estas tierras
son las que predominan en el Ærea de estudio

Uno de los aspectos relevantes de estos bosques es la presencia de especies maderables de valor
económico que no se han extraído especialmente en las Æreas ocupadas por la población nativa
Eæ algunos lugares del Ærea de estudio con un mayor acceso relativo se evidencia una extracción
selectiva de Ærboles maderables en cantidades poco significativas

Terrenos con Bosques Secundarios Símbolo BS

Son las tierras conocidas como purmas quØ son el resultado de quemarorozar bosques para
utilizarlos en cultivos agrícolas por un período corto de tiempo generalmente dos a tres aæos para
despuØs abandonarlos En algunos casos es posible que despuØs de un largo intervalo de tiempo

EIAsd Pertoraclón de 1 Pozo Exploratorlo 2Pozos de Desarrollo y Facilldades de Produccfón en Carmen Lote1AB 4171
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estas tierras se utilicen nuevamente Estos terrenos estÆn ubicados mayormente en las zonas

adyacentes a las quebradas que cruzan el Ærea de estudio los cuales son difíciles de cartografiar
i por su escasa Ærea los mismos que son usados para uso agrícola por las comunidades nativas

existentes en el Ærea sin embargo existe un Ærea adyacente a la carretera que va a la locación
Forestal

La presencia de purmas representa condiciones de severo deterioro ecológico ya que las especies
no tienen el mismo valor de los bosques primarios y casi no pueden ser utilizadas por la población

Bosque de Bobonasea BB

Son tierras en donde se han desarrollado en mayor densidad un tipo de bobonaceas conocida

vernacularmente con el nombre de paca Estos terrenos se encuentran dispersos en la zona de
estudio

Terrenos con Asociaciones de Bosques Aluviales Bosques Hidromórficos

Símbolo BABH

Son las tierras donde se encuentran asociados bosques de tipo primario constituidos por especies
forestales como Yryanthera sp cumala Schweilera sp machimango Inga sp shimbillo
Cedrelinsa cafenaeformis tomillo Guatteria microcarpa tortuga caspi y Anaxasorea pachipetala
espintana entre otros y especies vegetales que crecen mayormente en condiciones hidromórficas
cómo Oenocarpus bataua ungurahui Iriartea deltoidea huacrapona Socratea sp cashapona
Astrocaryum sp huicungo Astrocaryum chambir chambira Wettinia sp ponilla y Mauritia
flecxuósa aguage propias de zonas hidromórficas

4172Terrenos sin Vegetación

Terrenos sin vegetación Símbolo sv

Son tierras superficies irregulares desprovistas totalmente de vegetación ya sea por condiciones
ambientales como antrópicas Se encuentran ubicadas a lo largo de la carretera y donde se

realizan actividades de prospección yo extracción de hidrocarburos en los diversos yacimientos del
Lote 1 AB

Cuerpos de Agua

Son Æreas de terreno que han servido de almacenamiento de aguas residuales fósiles como

producto de la extracción petrolera se observan como pequeæas lagunas de forma írregular

Cuadro4171 Superficie de las UnidadØs de Uso Actual de la Tierra

Unidades Símbolo `reas ha
Bos ue Primario BP 8 81740 9326
Bos ue secundario BS 2666 028
Bos ue AluvialBos ue Hidromórfico BA6H 12463 132
Bos ue Bobonaceas BB 43688 462
Terrenós sin ve etación SV 5097 054

Total 9 45654 10000

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen LotetAB 4172
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42 L˝NEA DE BASE BIOLÓGICA

421 VEGETACIÓN

El estudio de línea base vegetación para el Estudio de Impacto Ambiental Semidetailado para la

perforación de un Pozo Exploratorio dos Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en el

yacimiento carmen del Lote 1AB se localiza en la región Nor Occidental Amazónica en un Ærea
donde predominan los bosques de terrazas bajas medias y colinas bajas y altas 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 caracterísficas físicas del suelo La vegetación del Ærea de

estudio ha sido evaluada en aæos anteriores a travØs de estudios de impacto ambiental EIA y
planes de manejo

En el 2004 la empresa consultora WALSH PERU SA elaboró un EIA para el levantamiento Sísmico
3D en las Æreas de Carmen Jibarito NO y Tambo las mismas que fueron modificadas en el 2005

con la ampliación del sector de Shiviyacu En dicho estudio se identificaron diferentes formaciones

vegetales destacando los bosques de colinas ligera y moderadamente disectadas los bosques de

terraza medias ondulas y depresionadas y la terrazas inundables de terraza baja vegetación
densa y rala Dicha formación se presenta en terrenos de fisiografía colinosa y terrazas plana y

depresionÆdas permanentemente inundados Estas condiciones permiten el desarrollo de palmeras
como el aguaje Mauritia flexuosa acompaæadas por Ærboles de diversas especies

El aæo 2004 WALSH PERU SA elaboró un Plan de Manejo Ambiental para la construcción de

pozos Huayurí y facilidades de producción Este documento indica que en el Ærea de estudio existen

bosques de colinas fuertemente disectadas con un bosque alto libre de lianas y alturas de 30 m

Existen cuatro especies forestales de mayor importancia moena Aniba sp machimango
Eschweilera sp Chimicua Perebea sp y cumala colorada Iryanthera juruensis

En el aæo 2006 WALSH PERU SA realizó evaluación de la vegetación en los sectores de Forestal

i Shiviyacu Huayurí y el Carmen como parte del estudio de impacto ambiental para la construcción

de la planta de Generación TØrmica Guayabal por encargo de Pluspetrol Norte SA en la cual pudo
identificar catorce unidades de vegetación siendo la de mayor importancia económica el Bosque de

Colinas Bajas ligeramente disectadas por presentar un buen volumen de madera y una alta

diversidad Asimismo la composición florística de mayor importancia en el Ærea de estudio

corresponden a las especies comerciales de categoría B C D y E representados por el cedro

Cedrela odorata moena canela Ocotea sp lupuna Ceiba pentandra moena blanca Nectandra
sp ishpingo Amburana cearensis cumala blanca Virola peruviana tornillo Cedrelinga
cafenaeformis cumala colorada Iryanthera juruensis huayruro Ormosra coccinea lagarto caspi
Calophylum brasiliense huimba Ceiba samauma y Maruja Simarouba amara entre otros

EIAsd Perforaclón de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producclón en Carmen Lote 1AB 4211
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4211 Descripción de las unidades de vegetación

A continuación se describen 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
de campo e información bibliogrÆfica complementaria Las principales características de las
formaciones vegetales se resumen en el Cuadro4211

Cuadro4211 Formaciones Vegetales del `rea de Estudio

Tipo Descripción
Son aquellas Æreas forestales que estÆn en terrenos planos con problemas de drenaje
son bosques hœmedos que se desarrollan sobre terrazas planas de origen aluvial se

Bosque inundable de terraza baja caracterizan por tener terrenos ligeramente ondulados cercanas a las masas de agua y
con vegetación rala con problemas de drenaje Sus suelos son de origen aluvial y hœmedo con bastante

materia orgÆnica Este bosque se encuentra localizado en las zonas aluviales de

sØdimentación de los rfos uebradas

Estos bosques se caracterizan por la dominancia de Ærboles ubicados en Æreas

Bosques de lomadas
colindantes a Colinas de pendientes suaves Las lomadas son superficies de tierra

onduladas con una altura 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 al

Bosque de colina baja con campamento Carmen Son pequeæas Æreas que se desarrolla sobre las colinas bajas

vegetación rala
con vegetación bastante rala y una cubierta de especies herbÆceas trepadoras que
vienen ganando la copa de los Ærboles limitando su desarrollo Los suelos son

bastante hœmedos con ve etación de herbÆceas

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

Bosque de colina baja con pacas caracteriza por tener suelo estable bien drenado Se ubican en colinas ligeramente
disectadas poco profundas El bosque se encuentra asociado a pacales densos que
vienen anando es acio al bos ue

Este tipo de bosque se ubica sobre terrenos ligeramente inclinados que alcanzan hasta

Bosque de colinas baja
30 metros sobre el nivel de las aguas de los ríos con una pendiente de 15 a 30 Se

ligeramente disectada
caracteriza por tener los mejores bosques en un suelo estable bien drenado Se ubican
en colinas ligeramente disectadas poco profundas El bosque es primario con ligeras
erturbaciones or la actividad antrb ica

Es un bosque que se ubica sobre superficies de colinas moderadamente disectadas

Bosque de colina baja que alcanzan elevaciones hasta mÆs de 30 m sobre el nivel de su base presentando
moderadamente disectados

disecciones moderadas y cimas sub redondeadas a aristadas cuyas pendientes oscilan
de 30 a50 Son bosques primarios en equilibrio dinÆmico generalmente deteriorada

or lÆ actividad antró ica ori inando e ueæos bos ues secundarios

Es un bosque que se ubica sobre suelos bastante accidentados con pendientes que

Bosque de colina baja fuertemente van mÆs de 50 y una altura de hasta 60 m en referencia de las aguas de los ríos
disectados Son bosques primarios donde se ubican algunas especies de importancia comercial

como la Cumala Colorada la Moena la Chimicua

Es un bosque que se ubica sobre colinas bajas ligeramente disectadas con suelos

Bosque secundario ligeramente inclinado Muy cerca a las Æreas industriales de Carmen Son bosques en

regeneración que estÆn en proceso de desarrollo Son bosques donde se presentan
al unas es ecies como To as ceticos Cumala Huamansamana

Sin Vegetación
Esta unidad esta caracterizada como suelo para facilidades de producción industrial
como carreteras caminos de accesos Æreas industriales de actividad etrolera

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 4212
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Bosque Inundable de Terraza Baja Con Vegetación Rala Btbvr

Esta formación vegetal se extiende como fajas angostas a lo largo de la quebrada Carmen Se
caracteriza por presentar una cobertura vegetal bastante rala 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 de volumen
rollizo Las especies mÆs representativas son huayruro Ormosia Kunkei huimba Ceiba
samauma renaco Ficus trigona cumala blanca Virola peruviana aguaje Mauritia flexuosa
huacrapona Socratea exorrhiza cashapona Iriarthea sp shiringa Hevea brasiliensis huasaí
Euterpe predaforia marupa Simarouba amara shimbillo Inga sp En el Cuadro 4212 se

indica la abundancia expresada en porcentaje de las familias de plantas predominantes en esta

formación vegetal

Cuadro4212 Especies predominantes en Bosque inundable de terraza baja con vegetación
rala

Familia Nombre Clentífico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærbolesha m21ha mama
Fabaceae Ormasra 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 Pfe ofa amazónica 8 119 376
M risticaceae Virola eruviana 50 074 345
Caesal iniaceae Sch zolobium amazonicum 3 142 340
Ch sobalanaceae Parinadums 8 085 283
Rubiaceae Geni a americana L 3 083 212
Lec hidaceae Escheweileras 5 035 199
Sa otaceae Manilkara bidentata 5 016 132
Arecaceae Socratea exorrhiza 8 019 128
Eu horbiÆceae Hevea brasiliensis 3 010 122
Fabaceae In as 10 019 110
Simaroubaceae Simarouba amara 5 014 094
Clusiaceae Visnía an usta 13 013 097
Arecaceae Mauritia flexuosa 20 011 085
Bombacaceae Matisia bicofor 3 014 071
Cecro iacea Cecro ia S 3 008 060
Arecaceae Iriarthea s 13 017 058
Caesal iniaceae Swartzias 3 045 051
Moraceae Ficus antihelmíntica 3 025 045
Lauraceae Anibas 5 018 028
Arecaceae Eute e recatoria 3 008 019
Anacardaceae S ondias mombim 3 005 013
Rubiaceae Chimarrhis williamsii 3 004 011
Total 215 1189 5583

Fuente Walsh EIA para Central de Generacibn TØmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 KV2006

Bosque de Lomadas BI

Esta formación vegetal se encuentra distribuida en la periferia de la locacióæ Carmen Estos

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

lomadas son superficies de tierra onduladas con una altura relativa mÆxima de 20 m con

pendientes muy suaves que no superan el 15 Segœn las parcelas evaluadas este tipo de

vegetación reporta los siguientes resultados 220 Ærbolesha 1458 m2ha de Ærea basal y

EIAsdPerioraclón de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facllldades de Producclón en Carmen Lote 1AB 421
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7070 m3ha de volumen rollizo Las especies arbóreas mÆs significativas son parimari Licania sp
moena Aniba sp machimango Eschweilera sp cumala colorada Iryanthera juruensis
chimucua Perebea guianensis y Uvilla Pourouma sp entre otras En el sotobosque se presenta
esta misma especie acompaæada de regeneración natural de especies alboreas y palmeras En el

Cuadro4213se indica la abundancia de las familias identificadas en esta formación vegetal

Cuadro4213 Especies predominantes en Bosque de lomadas

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærbolesha m2ha m3ha

Ch sobalanaceae Licania s 40 379 1269
Lauraceae Mibas 30 284 1181
Lec idaceae Eschweilera s 30 214 9 31

M risticaceae 1 anthera œruensis 10 062 739
Moraceae Perebea uianensís 20 120 736
Moraceae Pourouma s 10 062 640
Annonaceae Mnoria s 20 107 579

oc naceae Parahancomia eruviana 20 088 366
Sa taceae Lœcumas 20 069 323
Mimosaceae In a s 20 073 306
Total 220 1458 7070

Bosque de Colina Baja con Vegetación Rala Bcbvr

Esta formación vegetal se ubica muy aisladamente a las Æreas circundantes al campamento

Carmen
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 Segun las parcelas evaluadas en este tipo de vegetación reportan los

siguientes resultados 200 Ærbolesha560 m2ha de Ærea basal y 6846 m3ha de volumen rollizo
Las especies arbóreas mas significativas son machimango Eschweilera sp mauva Vochysia
Venulosa tortuga caspi DuguetfiÆ tessmanni motelo chaqui Naucleopsis Krukevii En el

Cuadro4214se indica la abundancia de las familias identificadas en esta formación vegetal

Cuadro4214 Especies predominantes en Bosque de colinas bajas con vegetación rala

Nombre Científico Familia
Abundancia N Area basal Volumen

Ærbolesma m2ha mha

Voch siaceae Voch sia Venulosa 20 111 1405
Moraceae Naucleo sis Krukevii 20 094 1096
Guttiferae Rheedia acuminata 20 081 1088
Guttiferae Calo h Ilum brasiliense 20 079 935
Clusiaceae Visnia an usta 20 044 679
Olacaceae Heisteria s 20 046 545
Lec hidaceae Eschweilera s 30 047 470
A oc naceae Galactodendron utilísima 20 025 377
Annonaceae Du uettia tessmanni 30 033 252
Total 200 560 6846
Fuente Walsh Modificación del EIA Sfsmica 3D en las Æreas de Carmen Jibaro NO y Tambo 2005

Bosque e Colinas Bajas con Vegetación Semidensa y Pacas Bcbvsdp

Esta formacíón vegetal se ubica muy esporÆdicamente en pequeæas Æreas de la locación Carmen
sobre suelo colinoso con presencia de pacas Este tipo de bosque se ubica sobre terrenos

EIAsdPerforacfón de 1 Pozo Exploratorlo 2 Pozos de Desarrollo y Facllidades de Produccldn en Carmen Lote 1AB 4214
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Bosque Inundable de Terraza Baja Con Vegetación Rala Btbvr

Esta formación vegetal se extiende como fajas angostas a lo largo de la quebrada Carmen Se
caracteriza por presentar una cobertura vegetal bastante rala 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 Ærbolesma 1189 m2ma de Ærea basal y 5583 m3ha de volumen
rollizo Las especies mÆs representativas son huayruro Ormosia Kunkei huimba Ceiba
samauma renaco Ficus trigona cumala blanca Virola peruviana aguaje Mauritia flexuosa
huacrapona Socrafea exorrhiza cashapona Iriarthea sp shiringa Hevea brasiliensis huasaí

Euterpe predatoria marupa Simarouba amara shimbillo Inga sp En el Cuadro 4212 se

indica la abundancia expresada en porcentaje de las familias de plantas predominantes en esta

formación vegetal

Cuadro4212 Especies predominantes en Bosque inundable de terraza baja con vegetación
rala

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærbolesa mma mha

Fabaceae Ormosiasunkei 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 zolobiumamazonicum 3 142 340
Ch sobalanaceae Parínadums 8 085 283
Rubiaceae Geni a americana L 3 083 212
Lec hidaceae Escheweilera s 5 035 199
Sa otaceae Manílkara bidentata 5 016 132
Arecaceae Socratea exorrhiza 8 019 128
Eu horbiaceae Hevea brasiliensis 3 010 122
Fabaceae In as 10 019 110
Simaroubaceae Simarouba amara 5 014 094
Clusiaceae Visnía 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 Swartzia s 3 045 051
Moraceae Ficus antihelmíntica 3 025 045
Lauraceae Aniba s 5 018 028
Arecaceae Euter e recatoria 3 008 019
Anacardaceae S ondias mombim 3 005 013
Rubiaceae Chimarrhis williamsii 3 004 011
Total 215 1189 5583

Fuente Walsh EIA para Central de Generación TØmica Guayabal y Tendido de Líneas de Distribución de 138y 33 KV2006

Bosque de Lomadas BI

Esta formación vegetal se encuentra distribuida en la periferia de la locacióæ Carmen Estos

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

lomadas son superficies de tierra onduladas con una altura relativa mÆxima de 20 m con

pendientes muy suaves que no superan el 15 Segœn las parcelas evaluadas este tipo de

vegetación reporta los siguientes resultados 220 Ærbolesha 1458 m2ha de Ærea basal y

EIAsd Pertoraclón de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producclón en Carmen Lote 1AB 4213
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Cuadro4216 Especies predominantes en Bosque de colinas bajas ligeramente disectadas

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærbolesa m7Jha m3ha

Lec hidaceae Eschweílera s 60 290 1740
M risticacea Otoba I cica a 50 240 1650
Fabaceae M rox lon balsamun 20 210 1470
Moraceae Ficus antihelmintica 20 170 1430
Celastraceae Ma enus macroca a 10 140 980
M rsinaceae S li ne lon ifolia 10 100 840
Moraceae Perebea uianensis 30 140 840
Mimosaceae In as 50 130 700
N cta inaceae Neea arviflora 10 080 670
Caesai inaceae Schizolobium s 30 120 640
Lauraceae Nectandra s 10 070 590
Mimosaceae In a aria 20 090 570
Mnonaceae Du uettia fessmanni 40 100 540
Annonaceae Guatteria s 50 100 480
Lauraceae Anibas 30 070 460
Bombacaceae Ceiba samauma 20 070 350
Burseraceae Protium randifolium 10 050 350
Moraceae Pourouma s 10 040 280
Sa otaceae Lœcumas 20 050 210
Sa otaceae Pouteria s 20 050 200
Olacaceae Heisteria s 30 040 190
Lauraceae Ocotea aci h Ifa 10 030 170
Lauraceae Ocotea uberula 10 020 110
Meliaceae Guarea s 20 070 110
Annónaceae Anaxa orea s 10 020 080
Rubiaceae Chimarrhis williamsii 10 020 080
M risticaceae Virola eruviana 20 020 070
Simaroubaceae Simarouba amara 10 020 060
Ch sobalanaceae Licania s 10 010 010
Arecaceaea Astroca um Shambira 10 080
Arecaceae Iriarthea s 10 020
Arecaceae Astrocarium chonia 10 010

Total 680 2670 15870

Bosque de Colinas Bajas Moderadamente Disectadas Bcbmd

Esta formación vegetal se encuentra en un Ærea muy pequeæa al noroeste del Ærea de estudio a un

extremo del pozo Carmen Es un bosque que se ubica sobre superficies de colinas moderadamente
disectadas que alcanzan elevaciones hastamÆs de 30 m sobre el nivei de su base presentando
disecciones moderadas y cimas sub redondeadas a aristadas cuyas pendientes oscilan de 30 a

50 Son bosques primarios que conservan su riqueza forestal El sotobosque es bastante denso

ericontrÆndose estratos medio y superior que van desde 20 hasta 40 m de altura respectivamente
Segœn las parcelas evaluadas en este tipo de vegetación reportan los siguientes resultados 660

Ærbolesha 2420 m2ha de Ærea basal y 14640 m3ha de volumen rollizo La vegetación
predominante córresponde a especies arbóreas moena Necfandra sp shimbillo Inga sp
carahuasca Guatteria sp quinilla Pouteria sp Yacushapana Terminalia oblonga caimitillo

Lucuma sp y uviila Pourouma sp En ei Cuadro4217se indica la abundancia de las familias
de plantas identificadas en esta formación vegetal
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Cuadro4217 Especies predominantes en Bosque de colinas bajas moderadamente

disectadas

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærbolesha mJha m3ha

Lauraceae Nectandra s 20 480 4030
Mimosaceae In as 20 340 2750
N cta inaceae Neea arviflora 30 140 720
Annonaceae Guatteria s 20 090 580
Sa taceae Pouteria s 20 080 560
Combretaceae Terminalía oblon a 10 070 540
Fabaceae M ro lon balsamun 50 110 530
Sa otaceae Lœcumas 20 070 380
Moraceae Pseudolmedia laevis 20 060 360
Moraceae Ficus antihelmintica 10 050 350
Ch sobalanaceae Licania s 20 060 320
Mimosaceae In a aria 40 100 290
Lauraceae Anibas 40 070 230
Bombacaceae Ceiba samauma 20 050 210
Moraceae Perebea uianesis 30 070 210
Caesal inaceae Schizolobium s 20 050 210
nnonaceae Anaxa orea s 30 060 200
Rubiaceae Chimarrhís wiAiamsii 20 040 190
Sterculiaceae Sterculia s 30 040 180
Fabaceae E hrina s 10 030 130
Simaroubaceae Simarouba amara 20 030 110
M risticacea Otoba I cicar a 20 030 090
Moraceae Pourouma s 10 020 060
Pol onaceae Tri laris oe i iana 10 020 060
Lauraceae Ocotea aci h lla 10 010 040
M risticaceae Virola eruviana 10 010 040
A oc naceae Himatanihussucuba 10 010 030
Moraceae Naucleo sis s 10 010 030
Bombacaceae Ochroma ramidale 10 010 030
Meliaceae Guarea s 10 010 020
Lauraceae Ocotea uberula 10 010 010
Arecaceae Socratea exorrhiza 30 120
Arecaceae Astrocarium chonta 20 070

Total 660 2420 14640

Bosque de Colinas Bajas Fuertemente Disectadas Bcbfd

Esta formación vegetai se ubica en el extremo noroeste del campamento Carmen Es un bosque
que se ubica sobre suelos bastante accidentados como cerros con pendientes que van de 50 y

una altura de hasta 60 m en referencia al nivel de las aguas de los ríos La evaluación realizada en

estos tipos de bosque presentan un volumen de madera en pie de 4149 m3ha una Ærea basal de

723 m2ha y 220 plantasha El sotobosque presenta una cobertura vegetal densa predominando
especies como la moena Aniba sp parinari Parinadum sp cumala colorada Iryanthera
juruensis cumala blanca Virola peruviana y machimango Eschweilera sp En el Cuadro4218

se intlica la abundancia de las principales familias identificadas en esta formación vegetal
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Cuadro4218 Especies predominantes en Bosque de colinas bajas fuertemente disectadas

Familia Nombre Científico
Abundancia N Area basal Volumen

Ærbolesha m2lha m31ha

Ch sobalanaceae Parinadums 40 206 2061
Lauraceae Anibas 30 095 669
Lec hidaceae Eschweilera s 30 071 416
Moraceae Perebea s 20 060 299
Annonaceae Annona s 20 053 176
Moraceae Pourouma s 10 062 128
M risticaceae I anthera œruensis 10 062 123
Sa otaceae Lucumas 20 035 113

oc naceae Parahancomia eruviana 20 044 090
Mimosaceae In as 20 036 073

Total 220 723 4149
Fuente Walsh PMA Pozo Huayurí 2004

`reas sin Vegetación Sv

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

4212 ˝ndice de Valor de Importancia IVI

El cÆlculo de este índice es importante porque permite establecer las especies representativas de

las formaciones evaluadas El IVI indica las especies de mayor importancia en cada punto lo que se

relaciona con su grado de adaptabilidad a las condiciones de humedad calidad de suelo
hidromorfismo etc Esta información permite seleccionar a las especies mÆs representativas para
programas de revegetación

4213 ˝ndice de Diversidad

Se calculó el índice de diversidad de Shannon Wiener Krebs 1998 para cada punto de muestreo

Cuadro 4219 Siendo el valor mÆs alto el punto de muestreo Ve3 487 cuya unidad de

vegetación es Bosque de colina baja moderadamente disectada y el mÆs bajo en el punto Ve1

320 Bosque de lomadas

Cuadro4219 Resultados del íridice de diversidad de ShannonWienerH

PM TIPO DE BOSQUE 0 USO LUGAR H

Ve1 Bosque de lomadas Yacimiento Carmen 320

Ve2 Bosque de colina baja ligeramente Yacimiento Carmen 471
disectada

Ve3 Bosque de colina baja moderadamente
Yacimiento Carmen 487disectada

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4218
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4214 Especies Protegidas

Por la Legislación Placional

Las especies de flora seæaladas como vulnerables por la legislación nacional artículo 2 de la
Resolución de Intendencia Nœmero0912003INRENAIFFS se listan en el Cuadro 42110Se
observa que en el Ærea de estudio se presenta Ficus antihelmíntica OjØ Cedrela odorata Cedro y
Galactodendron utilísima teche caspi Las demÆs especies listadas no fueron identificadas
durante la evaluación en campo del Ærea de estudio

Cuadro42110 Especies vulnerables de vegetación

Familia Nombre Científico Nombre Comœn
Presencia de la

Especie
Meliaceae Swietenia macro h Ila Caoba No

Meliaceae Cedrela ódorata Cedro Si

Moraceae Ficus antihelmíntica 0Ø Si

Moraceae Galactodendron utilísima Leche cas i Si

Lauraceae Aniba roseadora Palo de rosa No

Lec idaceae Bertholletia excelsa Castaæa No

Rubiaceae Cinchona s Quina No

Fuente Resolución de intendencia0912003INRENAIFFS

Por la CITES

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

presencia de cedro Cedrela Odorafa en el apØndice de nivel III

Listas Rojas de IUCN

Segœn la lista internacional de protección Lista roja de IUCN se reportaron cuatro especies
protegidas Huacapœ Minquartia guianensis LRnt2 Moena negra Ocotea puberula LRnt
Cedro Cedrela Odorafa VU3 Moena amarilla Ocotea aciphylla LRlc4

4215 Uso Potencial del Recurso ForestalI

En esta sección se describe el uso pótencial de los recursos forestales en función de dos criterios

el volumen maderable y los diferentes productos de la madera
i

i

Volumen maderable
3

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
En el Cuadro 42111 se muestra el volumen de madera categorías y el valor de la madera a

estado natural m3

Intendencia forestal de fauna y flora silvestre
2 LRnt Bajo riesgocasi amenazado
3 VU Vulnerable
LRnt Bajo riesgomenos preocupación

EIAsd Perforaclón de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 4219
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Cuadro42111 Volumen categoría y valor de la madera de las especies comerciales

registradas

Nombre Científico Nombre Comœn
VoUHa

o Categoría de la Valor de la

m3 Madera MaderaS
Anibas Moena 4499 694 C 4

Calo h ilum brasiliense La arto cas i 3885 599 C 4
Perebea uianensis Chimicua 2085 322 C 4
I antherauruensis Cumala Colorada 862 133 C 4

Virola eruviana Cumala blanca 804 124 C 4

Nectandra s Moena blanca 590 091 C 4

Ocotea s Moena canela 382 059 C 4

Ormosia s Hua ruro 1104 170 D 2

Ficus tri ona Renaco 478 074 D 2

Pouroma cecro iifolia Uvilla 4173 227 E 1

In as Shimbilio 3939 608 E 1

Eschweilera s MÆchiman o 3756 580 E 1

Miro lon balsamun Estora ue 2530 391 E 1

Ficus antiheimintica 0Ø 1825 282 E 1

Otoba I cica a A uanillo 1740 268 E 1

Ceiba samauma Huimba 1279 197 E 1

Lœcumas Caimitillo 1026 158 E 1

Schizolobium s Pashaco 550 085 E 1

Terminalia oblon a Yacusha ana 540 083 E 1

S m honia lobulifera Azufre cas i 402 062 E 1

Anaxa órea s Es intana 280 043 E 1

Simarouba amara Maru a 264 041 E 1

Manilkara bidentata Quinilla colorada 132 020 E 1
Guarea s Re uia 130 020 E 1

Vatairea uienensis Mari mari 067 010 E 1

Ochroma ramidale To a 03 005 E 1

Categorización de acuerdo a la Resolución Ministerial N 1072000AG

De acuerdo a las categorías de potencial maderero seæaladas por el Estudio de la región del medio

y bajo Urubamba ONERN 1990 existen cinco categorías de potencial maderero las cuales se

detallan en el Cuadro42112

Cuadro42112 Categorías maderables del bosque

Categorías Volumen m3ha

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 el Bosques inundable de terraza

baja con vegetación rala y bosque de colinas baja fuertemente disectada presentan la categoría de

pobre Siendo los bosques de colinas bajas ligeramente disectadas de mayor importancia por que

EIAsd Pertoración de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 42110
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presenta una categoría de excelente y los bosques de colinas bajas moderadamente disectada

categorisado como muy buenos

Los bosques de lomadas y bosques de colinas bajas con vegetación rala presentan la categoría de

regular En los cuadros42113y42114se presenta los volœmenes de madera comercial en los

puntos de muestreo

Cuadro42113 Volumen de madera comercialha y tipo de vegetación

Tipo de Bosque Símbolo Lugar MÆn Categoría

Bosque inundable terraza
gitbvr

Yacimiento Forestal Shiviyacu Carmen 5583 Pobre
baa con ve etación rala Qda Hua urí

Bosque de Lomadas BI Yacimiento Carmen 7069 Regular

Bosque de Colina Baja con

vegetación semi densa y Bcbpa Yacimiento Forestal y Carmen 10649 Bueno

acas

Bosque de Colina Baja con
gbvr Yacimiento Carmen Shiviyacu y Forestal 6846 Regular

ve etación rala

Bosque de colinas bajas gbld Yacimiento Carmen 15870 Excelente
li eramente disectadas

Bosque de colinas bajas gbmd Yacimiento Carmen 14640 Muy bueno
moderadamente disectada

Bosque de colinas bajas gcbfd Yacimiento Huayurí Carmen 4149 Pobre
fuertemente disectada

Cuadro42114 Volumen de madera comercialha por punto de muestreo

Tipo de Bosque Símbolo
Puntos de

Lugar Volumen M3Ha CategoríaINuestreo

Bosque de Lomadas BI Ve1 Yacimiento Carmen 7069 Regular

Bosque de colinas

bajas ligeramente Bcbld Ve2 Yacimiento Carmen 15870 Excelente

disectadas

Bosque de colinas

bajas moderadamente Bcbmd Ve3 Yacimiento Carmen 14640 Muy bueno

disectada

Otros Productos del Bosque

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

Euterpe oleracea Ungurahui Jessenia bataua Naranjo podrido 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 42115 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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Cuadro42115 Productos de las especies representativas del Ærea de estudio

NombreComœn Nombre Científico Productos de La Madera
Productos Diferentes a la

Madera

Naranjo podrido Parahancomia peruviana NP Frutos alimento bebida

Cumala blanca Virola peruviana Madera aserrada Corteza

Huimba Ceiba samauma Madera aserrada NP

Marupa Simarouba amara Madera aserrada NP

Moena Aniba sp Madera aserrada NP

Remo caspi Aspidasperma nitida Contracción de remos NP

Cumala colorada Iryanthera juruensis Madera aserrada NP

Carahuasca Guafferia sp Vivienda NP

Caimitillo Lœcuma sp Madera aserrada Frutos alimento

Parinari Licania sp Vivienda NP

Leche caspi Couma macrocarpa NP latex

Uvilla Pouroma cecropiifolia NP Frutos alimento bebida

Vivienda Puertas marcos

Huayruro Ormosia coccinea
ventanas isos

Semilla adornos

Lagarto caspi Calophylum brasiliense Chapas decorativas NP

Vivienda Puertas marcos
Requia Guarea sp ventanas

NP

Ungurahui Jessenia bataua NP Frutos alimento bebida aceite

OjØ Picus antihelmintica NP LÆtex medicina

Vivienda Puertas marcos
Machimango Escheweilera sp ventanas

NP

Shimbillo Inga sp NP Frutos alimento bebida

Pashaco Schizolobium sp Tripley muebles NP

Topa Ochroma pyramidale Madera para canoa NP

Cetico Cecropia sp NP Hojas pulpa para papel

NR No registrado
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422 FAUNA TERRESTRE E HIDROBIOLOG˝A

La selva baja amazónica se caracteriza por presentar una alta riqueza de especies Stotz 1996
CDC 1995 debido al gran nœmero de hÆbitats que alberga esto permite la existencia de una gran
diversidad de fauna y flora Generalmente los cuerpos de agua que forman parte de ella albergan
una gran riqueza biológica fuente de recursos para la población pero debido a su vulnerabilidad
Østos son ecosistemas muy frÆgiles

El yacimiento Carmen peteneciente al Lote 1AB se ubica en la ecoregión de selva baja dentro del

Bioma Amazonía Norte Stotz 1996 Se han realizado varios estudios en la región de Loreto

destinados a conocer la biodiversidad de Æreas de gran importancia biológica como la Reserva
Nacional Pacaya Samiria el Río Tigre Río Corrientes etc Estas investigaciones tambiØn se han
realizado en las cercanías del Ærea de estudio principalmente en mamíferos Aquino ef al 2001
Bodmer 1994 y aves Alvarez 1994 a diferencia de las investigaciones en herpetofauna Dixon y
Soini 1976 y 1977 y Duellman 1988 y 1989que son escasas

La información de esta sección hace referencia a la composición y riqueza de siete grupos
taxonómicos en el Ærea de estudio del proyecto cuatro de ambientes terrestres aves mamíferos
anfibios y reptiles y tres de ambientes acuÆticos peces bentos y plancton TambiØn se indica la

presencia de especies endØmicas y especies incluidas en alguna categoría de conservación por la

legislación nacional DS0342004AG o internacíonal ApØndices de la CITES y lista roja de la

IUCN2

El conocimiento de las poblaciones de aves es uno de los mÆs importantes indicadores del buen
estado de los ecosistemas Estas a su vez son muy sensibles a la distribución de la vegetación y a

otros aspectos relacionados con su ambiente Hilty 1994

Protro lado los mamíferos abarcan una gran diversidad de nichos y funciones ecológicas Son

dispersores de semillas Brewer and Rejmanek 1999 depredadores controladores de plagas
Yahner and Sosa 1994 Cathew and Goldingay 1997 y como alimento para carnívoros Greene
1988 Wright et al 1994 Los mamíferos pequeæos por su naturaleza pueden ser buenos
indicadores biológicos al ser mÆs sensibles a las perturbaciones las cuales segœn el grado podrían
ocasionar la ausencia o muerte de estas especies silvestres

Con respecto a los anfibios y reptiles su condición de ectotØrmicos los hace mucho mÆs sensibles a

las variaciones ambientales pues su temperatura corporal depende de la ambiental Finalmente
entre las comunidades hidrobiológicas el plancton fito y zoo los macroinvertebrados acuÆticos o
bentos y los peces pueden considerarse los mÆs impotantes desde un punto de vista ecológico
Estos organismos viven en estrecha relación con el medio físico acuÆtico y su presencia o ausencia

1 es un signo de calidad acuÆtica

i Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre
2 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 4221



eÆhA91s

O I

ii ptuspetrol Ilo

v

Gdlil

Para la evaluación de aves en campo se empleó el mØtodo de Puntos de Conteo PC Bibby et al

1993 Ralph et al 1996 Jarvinen 1978 Los mamíferos fueron evaluados mediante transectos

Wilson et al 1996 Voss y Emmons 1996 IlevÆndose a cabo registros directos visuales e

indirectos huellas refugios ylo heces En ei caso de los reptiles y anfibios las evaluaciones fueron
realizadas mediante los mØtodos de Bœsqueda Visual o VES Visual Encounter Survey Crump y

Scott 1994 y el muestreo cuantitativo a corto plazo mediante tØcnicas de Reelevamientos por
Encuentros visuales Heyer etal 2004

4221 Descripción dei Ærea de estudio

Dentro dei Ærea de estudio se considero la evaluación de dos puntos de muestreo para la fauna
terrestre y un punto representativo para la evaluación hidrobiológica La identificación y anÆlisis de

la fauna se baso en los registros obtenidos en estos puntos durante su evaluación Para la ubicación
de los puntos se tomó como criterio la cØrcanía a quebradas o ríos aledaæos y la ubicación de los
pozos La información obtenida en campo fue complementada con resultados de estudios anteriores
realizados en el Ærea de estudio

Los bosques en general son de relieve plano en algunas zonas levemente colinoso con una

cobertura vegetal moderada y con suelo siempre cubierto por una gruesa capa de material orgÆnico
El detalle de los puntos de muestreo evaluados y su ubicación se presentan en el Cuadro4221

Cuadro4221 Cóordenadas de los puntos de muestreo para fauna

Transectos de
Altitud

Coordenadas UTM
Muestreo Este Norte

Pto01 168 361 215 9 732 327

Pto02 155 361 168 9 730161

Para la parte hidrobiológica se considero la evaluación de un solo punto representativo en el Ærea
considerando para su elección la cercanía de este a instalaciones de obra y el ser un cuerpo de

agua importante por su volumen ubicación uso etc Ver Cuadro4222

Cuadro4222 Ubicación del punto de muestreo para la hidrofauna

Estaciones Localidad Código de campo
Coordenadas Altitud Cuerpo de

Este Norte msnm Agua
E 3 Quebrada Carmen H3 361 215 9 732 327 168 Lótico

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 4222
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4222 Descripción de la Fauna Terrestre

42221 Aves

Composición y riqueza
Se registró un total de 23 especies de aves pertenecientes a 14 familias y nueve órdenes

Cuadro4223 Comparando los dos puntos de muestreo realizados el punto Pto02 resulto ser

el mÆs rico en especies pues dicho punto obtuvo un total de 13 especies a diferencia del punto
Pto01 que obtuvo solo 10 Cuadro4223

Cuadro4223 Especies de aves registradas

Orden Familia Especie Nombre comœn
Carmen Tipo de

Pto01 Pto02 Registro

Columba plumbea Torcaza x Au

Columbiformes Columbidae
umba
ca ennensis paloma colorada x Au A

Coraciiformes Alcedinidae Ceryle torquata martin pescador x A

Neomorphus pava pischcu x Au
eoffro i

Cuculiformes Cuculidae
Dromococcyx Pin pin o pÆjaro

x Au
avoninus verano

Galliformes Cracidae Aburria pipile Pava negra x A

Ibycter americanus caracara ventriblanco x Au E

Falconiformes Falconidae

Daptrius ater Atatao x Au

Cardinalidae Saltator maximus saltador x Au

Emberizidae Ammodramus sp Cholon cholo x Au

Hirundinidae Progne sp Golondrina x Au

Cacicus cela Paucarillo x Au
Passerifomormes

Icteridae
Psarocolius

Paucar x Au
decumanus

Gymnostinops conoto Pico
x A Au

bifasciatus Encarnado

Thraupis episcopus violinista x A Au

Thraupidae
Euphonia laniirosfris eufonia pico grueso x Au

Piciformes Dryocopus lineatus Carpintero x Au

Picidae
Celeus flavus Carpintero amarillo x Au
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Carmen Tipo de I
Orden Familia Especie Nombre comœn

Pto01 Pto02 Registro

Ramphastidae Ramphastos tucanus TucÆn x Au
i

Ara ararauna
9uacamayo azul y X A Au
amarillo

Psittaciformes Psittacidae Ara severa
guacamayo frente

x A
castaæa

Aratinga weddellii
loro cabeza ne ra

x Au

Tinamiformes Tinamidae Tinammus major perdiz grande x Au

Total de especies registradas por punto de muestreo 10 13

Total de especies registradas en el Ærea de estudio 23

Orden taxonómico y nombres comunes segœn Clements y Shany 2001
Registro A Avistamiento Au Vocalización E entrevista

A nivel de familias dentro del Ærea de estudio las mÆs predominante fue Icteridae con cuatro

especies tres totalmente identificadas y una identificada solo hasta el nivel de orden las cuales

representan el 14 del total de especies registradas En segundo lugar esta la familia Psittacidae

con tres especies 13 Luego el tercer lugar lo ocupan varias familias entre las mÆs

representativas esta Picidae Falconidae Cuculidae Thraupidae entre otras todas ellas registraron
un total de dos especies 9 Ver Figura4221

Figura 4221 Porcentajes totales de las familias de aves registradas

9 4 13
4

9

14i 4

o40
4 4 9 4

Columbidae Alcedinidae Cuculidae Cracidae

Falconidae Cardinalidae Emberizidae p Hirundinidae

Icteridae Thraupidae p Picidae Ramphastidae
Psittacidae Tinamidae

El orden Passeriformes es el de mayor riqueza con ocho especies registradas distribuidas en seis

familias siendo Icteridae la de mayor nœmero de especies
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En general los Passeriformes son el grupo de vertebrados que mÆs Øxito evolutivo ha tenido
cuentan con alrededor de 5 400 especies lo que aproximadamente duplica el nœmero de especies
tlel orden de mamíferos mÆs diverso los roedores Rodentia Sus adaptaciones al medio son muy
variadas y complejas y compenden desde determinados tipos de canto a formas de construir nidos

En segundo lugar se encuentra los órdenes Piciformes y Psittaciformes con tres especies cada

orden las especies del primer orden se distribuyen en dos familias mientras que los Psittaciformes

tienen como familia œnica a Psittacidae

La presencia de diversas especies de loros Psitaciidae sería un indicativo del buen estado de
conservación del Ærea evaluada Esto se debe a que esta familia de aves es la que presenta el

mayor nœmero de especies en alguna categoría de protección

Figura4222 Especies de aves registradas por familia y orden en las Ærea del proyecto
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Las comparaciones entre los puntos evaluados dieron como resultado que el punto Pto02

presenta el mayor numero y diversidad de especies pues en el se registro una mayor variedad de

familias ocho familias a diferencia del punto Pto01que registro solo seis Consideramos que los
datos presentatlos son representativos para conocer efectivamente la presencia de especies dentro

del Ærea evaluada
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En la Figura 4 2 23 se aprcia la distribución le las aves encontradas en cada punto de trabajo en

el Ærea de estudio

Figura4223 Riqueza de aves por orden y punto de muestreo
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Puntos de muestreo

En los transectos muestrales las especies que contaron con mayor nœmero de registros por
avistamientos y cantos fueron Lipaugus vociferans y Cyanocorax violaceus

Especies incluidas en categorías de conservación

Conocer el estado tle conservación así como identificar especies de amplia tlistribución que
requieren de grandes bloques de hÆbitat con bajos niveles de peturbación para mantener

poblaciones viables permite tomar acciones para lapotección de estas especies y sus hÆbitats
favoreciendo a muchas otras especies de distribución mÆs restringida o menos amplia The Nature

Conservancy 2000

De las especies de aves registradas el 7826 18 especies se encuentra considerado bajo alguna
categoría de conservación internacional de acuerdo a la lista roja de la Unión Internacional para la

Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales IUCN 2006 y a los apØndices de la
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna CITES
2006 Sin embargo ninguna especie se encontró considerada dentro de alguna categoría de
conservación nacional por la legislación peruana DS0342004AG

La inclusión en alguna categoría de protección se debe principalmente a la disminución de las

poblaciones debido a diversos factores como a la pØrdida del hÆbitat y la caza indiscriminada Este

es el caso de los loros Familia Psittacidae que han sufrido una drÆstica reducción en sus

poblaciones durante los œltimos aæos tlebido a una fuerte presión de caza
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El detalle de las especies consideradas en alguna categoría de conservación se presenta en el

Cuadro4224

Cuadro4224 Especies de aves registradas e incluidas en categorías de protección

Conservación Conservación

Familia Especie Nombre comœn
Nacional Internacional

DS0342004
UCN CITES

AG

Columbidae
Columba plumbea Torcaza LC

Columba ca ennensis aloma colorada LC

Alcedinidae Ceryle torquata martin pescador II

Cuculidae
Neomo hus eoffro i Pava ischcu LC II

Dromococc x avoninus Pin in o aro verano LC II

Falconidae
b cter americanus caracara ventriblanco LC II

Da trius ater Atatao LC I I

Cardinalidae Saltatormaximus saltador LC

Icteridae
Cacicus cela Paucarillo LC

Psarocolius decumanus Paucar LC

Thraupidae
Thrau is e isco us violinista LC

Eu honia laniirostris eufonia ico rueso LC

Picidae
D oco us lineatus Car intero LC

Celeus flavus Car intero amarillo LC

Ram hastidae Ram hastos tucanus TucÆn LC

Ara ararauna
guacamayo azul y
amarillo LC II

Psittacidae
Ara severa

guacamayo frente
castaæa

Aratin a weddellii loro cabeza ne ra LC II

VU Vulnerable EN En Peligro por elDSINRENA

IApØndice I del CITES II ApØndice II del CITES

LC preocupación menor por IUCN

La mayoría de las especies mencionadas estÆn consideradas en la categoría de preocupación
menor 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 La mayoría de estas

especies son relativamente comunes y fÆciles de divisar

La mayoría de especies registradas con categoría de conservación en el CITES corresponden a

PsitÆcidos Ninguno de los PsitÆcidos listados estÆ considerado en alguna categoría de la IUCN por

la mejora del estado de conservación que œltimamente se ha venido dando segœn comunicado

IUCN2006 Por su parte la convención del CITES los incluye dentro del ApØndice I y II

respectivamente por la presión de caza a lÆ que estÆn o estuvieron sujetós
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42222Mamíferos

Com osiciónP

Se registró un total de 10 especies de mamíferos distribuidos en ocho familias y seis ordenes

Cuadro4225 Analizando los resultados de registros obtenidos por punto de muestreo resulto

que el punto Pto02resulto ser el mÆs rico en especies pues dicho punto obtuvo un total de siete

especies a diferencia del punto Pto01 que obtuvo solo tres Cuadro 4225 Los mamíferos

incluidos en la presente evaluación son animales mayores no habiØndose registrado roedores

pequeæos como ratones o ratas

Cuadro4225 Especies de mamíferos registrados

Orden Familia Especie Nombre comœn
Carmen Tipo de

Pto01 Pto02 Registro

Artiodactyla Tayassuidae
Ta assufaacu Saino x Hu

Ta assu ecari Huan ana x 0

Rodentia Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa Aæuje cupte x A

Carnívora Mustelidae Cone atus chin a Zorrino aæas x 0

Chiro tera Ph Ilostomidae Micron cteris s Murciela ofrutero x A

Cebidae
Cebus a ella Machín ne ro x E

Saimiri sciureus Mono ardilla x A

Primates Callitrichidae Sa uinus fusicollis Pichico comun x A

Pitheciidae Callicebus discolor
Tocon cobrizo o

x E
cotoncillo roó

Perissodac la Ta iridae Ta irus terrestris Sachavaca x He

Total de es ecies re istradas or unto de muestreo 3

Total de especies registradas en el Ærea de estudio 10

Tipo de Registro A Avistamiento Au Vocalización E entrevista Hu huellas He heces 0olores

A nivel de familias dentro del Ærea de estudio las mÆs predominantes fueron Cebidae y

Tayassuidae cadÆ una con dos especies las cuales representan el 20 del total de especies
registradas En segundo lugar estÆn el resto de familias registradas con una sola especia cada una

la cual representaría el 10 del total registrado Ver Figura4224
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Figura 4224 Porcentajes totales de las familias de mamíferos registradas
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Tayassuidae Dasyproctidae Mustelidae OPhyllostomidae

Cebidae Callitrichidae Pitheciidae Tapiridae

El orden Primates es el de mayor riqueza con cuatro especies registradas que representan el 40
del total registrado dichas especies se distribuyen en tres familias siendo Cebidae la de mayor
nœmero de especies

En segundo lugar se encuentra el Artiodactyla por registrar dos especies 20 ambas

pertenecientes a una œnica familia En tercer lugar se encontraron todos los órdenes restantes con

un registro de solo una especie en una œnica familia

Figura4225 Especies de mamíferos registratlos por familia y orden en las Ærea del proyecto
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AI comparar los registros totales obtenidos es notoria la predominancia de especies en el punto II
Pto02por presentar el mayor nœmero y diversidad de ellas En el Pto02 se registro una mayor I
variedad de órdenes y familias cinco familias en cuatro órdenes a diferencia del punto Pto01

que registró solo tres familias en tres órdenes Estos resultados tambiØn son un indicador del estado
de conservación del hÆbitat evaluado por lo tanto se puede decir que el Ærea correspontliente al

Pto02 presenta un bosque menos alterado o influenciado por las distintas actividades que se

desarrollan en la zona

Consideramos que los datos presentatlos son representativos para conocer efectivamente la

presencia de especies dentro del Ærea evaluada

En la Figura 4226 se aprecia la distribución de los mamíferos encontrados en cada punto de

trabajo en el Ærea de estudio

Figura4226 Riqueza de mamíferos por orden y punto de muestreo
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I
Tapirus terresíris y Tayassu tajacu son especies registradas con frecuencia por lo que se podrían
considerar como especies comunes en el Ærea al igual que Saguinus fuscicollis cuyas i
vocalizaciones se oyeron en gran parte de las rutas por carretera en toda el Ærea de estudio

Las entrevistas hechas a los pobladores permitieron registrar tlos especies de mamiferos grantles
siendo necesaria la confirmación de esta información con otras fuentes sobre todo las bibliogrÆficas
No obstante es importante tomar en cuenta que en estudios en los cuales el tiempo no permite II

I

I

I
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realizar repeticiones ni permanecer mucho tiempo en campo las entrevistas pueden ser los œnicos

registros para la mayoría de especies sobre todo las de mayor tamaæo caso de felinos

La huangana Tayassu pecari cuyo registro fue por percepción de olores característicos de estos

animales es una especie cuya presencia en un Ærea dada es episódica e impredecible Viajan
largas distancias y visitan periódicamente cada Ærea por pocas horas en uno o dos días para luego
retirarse Este comportamiento disminuye las probabilidades de avistamiento y es observada con

menos frecuencia que al sajino Tayassu fajacu

Especies incluidas en categorías de conservación

De las especies de mamíferos registradas el 90 nueve especies se encuentran consideradas

bajo alguna categoría de conservación nacional por la legislación peruana DS0342004AGyo
internacional de acuerdo a la lista roja de la Uæión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza y los Recursos Naturales IUCN 2006 y a los apØndices de la Convención sobre el

Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna CITES 2006

En el Cuadro 4226 se presenta la relación de especieS incluidas en los apØntlices de la CITES y
en el DS 0342004AG

Cuadro4226 Especies de mamíferos registradas e incluidas en categorías de protección

Conservación Conservación

amilia Especie Nombre comœn
Nacional Internacional

DS0342004
UCN CITES

AG

Callitrichidae Sa uinus fuscicollis Pishico LC II

Cebidae
Cebus a ella machin ne ro ca uchino LC II

Saimiri scíureus mono ardilla LC II

Pitheciidae Callicebus discolor
Tocon cobrizo o

LC II
cotoncillo roo

Mustelidae Cone atus chin a Zorrino aæas LRlc

Ta iridae Ta irus terrestris Sachavaca VU VU II

Tayassuidae
Ta assu ecari Huan ana LRlc II

Tayassu tajacu Sajino II

Das roctidae Das rocta fuli inosa aæue cu te LRllc

VU Vulnerable NTCasi Amenazado DD Datos insuficientes IApØndice I del CITES II ApØndice II del CITES
LC preocupación menor LWIc Bajo riesgó dependiente de conservación

La presencia de especies predadoras primarias y especies categorizadas como en peligro crítico en

zonas alejadas de las zonas de operación de la empresa pozos y campamentos y de los poblados
indican la existencia de lugares con hÆbitat relativamente conservado con buen abastecimiento de

presa
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42223Anfibios

Com osiciónp

Se registro un total de ocho especies de anfibios en el presente estudio ver Cuadro4227 Todos

los registros pertenecen al Orden Anura ranas y sapos probablemente debido a que los Caudata

salamandras se acercan a cuerpos de agua donde es muy difícil registrarlos y los Gymnophiona
ceciliasoculebras ciegas que son anfibios apodos y fosoriales cuya biología es poco conocida

Rotlríguez y Knell 2004 no suelen registrarse a nivel del suelo

Analisando los resultados de registros obtenidos por punto de muestreo resulto que el punto
Pto02resulto ser el mÆs rico en especies pues dicho punto obtubo un total de seis especies a

diferencia del punto Pto01que obtubo solo cuatro Cuadro4227

Cuadro4227 Especies dØ anfibios registradas

Carmen Tipo de
Orden Familia Especie Nombre Comœn

registro
Pto01 Pto02

Bufo ceratophrys Sapo pipa x f
Bufonidae

Bufo marinus Sapo x v

Dendrobatidae Epipedobates parvulus Hualo rana venenosa x x f v

Hyla fasciata Sapo x

Anuros Hylidae Osteocephalus lepriurii Sapo de la paca x f

Osteocephalus taurinus Sapo x v

Leptodactylidae Eleutherodactylus Rana x x v
peruvianus

Ranidae Rana palmipes Sapo x e

Total de es ecies re istradas or unto de muestreo 4 6

Total de especies registradas en el Ærea de estudio 8

v registros visuales fregistros por fotografía y e registros por encuestas

La familia de ranas arborícolas Hylidae presentó el mas alto porcentaje respecto al nœmero tle

especies obtuvo el 37 tres especies habiØndose registrado las especies que se preveía
encontrar en la zona todos muy ligados a los hÆbitats arborícolas y muy sensibles a la tala tle los

mismos

La familia Bufonidae representó el 24 dos especies registrÆndose las especies Bufo marinus

que estÆ ampliamente distribuida en los bosques tropicales amazónicos que no sobrepasen los

700 m Bufo ceratoprhys especie registrada tambiØn para esta familia a pesar tle no tener la
distribución de los anteriores resulto ser bastante frecuentes en la zona Ver Figura4227

Las familias restantes Dendrobatidae Leptodactylidae y Ranidae muestran la diversidad mas baja
registrando cada una de ellas una sola especie la cual representa el 13 del total registratlo Este

resultatlo podría deberse a los horarios diurnos en que se hicieron los muestreos sin embargo cabe

resaltar fambiØn que en ningœn punto de muestreo se encontraron dos especies
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os Dendrobatidae caracteristicos por ser muy dependientes del buen estado del hÆbitat tanto
acuÆtico como terrestre debido a su desarrollo indirecto en el cual la larva renacuajo de esta

especie habita los cuerpos de agua generalmente lenticos cochas lagunas en donde los agentes
contaminantes suelen establecerse con mayor facilidad Ver Figura4227

Figura 4227 Porcentajes totaesde las familias de anfibios registradas
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37 13
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24

Bufonidae Dendrobatidae Hylidae Leptodactylidae Ranidae

En cuanto a la diversidad de los puntos de muestreo el punto que presento la mayor diversidatl fue
el Pto02con cinco familias distintas y seis especies registradas probablemente porque el punto
de muestreo se ubico alejado de las Æreas de mayor impacto cercanas a los pozos de extracción
Por el contrario el punto Pto01presento la menor diversidad de especies registrando solo cuatro

familias cada una con una sola especie Estos resultados tambiØn son un indicador del estado de
conservación del hÆbitat evaluado por lo tanto se puede decir que el Ærea correspondiente al Pto02

presenta un bosque menos alterado o influenciado por las distintas actividades que se desarrollan
en la zona

Consitleramos que los datos presentados son representativos para conocer efectivamente la
presencia de especies dentro del Ærea evaluada

En la Figura 4228 se aprecia la distribución de anfibios encontrados en cada zona de trabajo en el
Ærea de estudio
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Figura4228 Riqueza de anfibios por zona de trabajo
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Especies incluidas en categorías de conservación

Se consideran como categorías de conservación las listas de especies en peligro publicadas por la
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza IUCN El Tratado Internacional para el
Comercio de Especies CITES y el Decreto supremo DS 034 2004 AG emitido por el Ministerio
de Agricultura de Perœ La categoría de las especies registradas segœn catla ista se muestra en el
Cuadro4228

Cuadro4228 Categorías de conseNación de las especies registradas

Conservación
Conservación Internacional

Nacional
Especie Nombre comœn

DS0342004
IUCN CITES

AG

Bufo ceratophrys Sapo pipa LC

Bufo marinus Sapo LC

Epipedobates parvulus Rana venenosa NT LC II

Osteocephalus fepriurri Sapo de la paca LC

Osfeoce halus taurinus Sa o LC
Eleutherodact us eruvianus Rana LC

Rana pafmrpes Sapo LC

VU Vulnerable NT Casi Amenazado DD Datos insuficientes para INRENA IApØndice I del CITES II ApØndice II del CITES
LC preocupación menor

Las especies categorizadas por IUCN como en categoría de Bajo Riesgo LC son aquellas que
han sido evaluadas anteriormente varias veces y los resultados de todas estas evaluaciones fueron
el amplio rango de distribución de estas especies y atlemÆs el aparente buen estado de sus

FIAsd Perforariændr1mErlnratnrin Fcos de nsarrnlln y Farilidades dProclurción en Carnien Lote 1AF 7
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poblaciones La mayoría de las especies registradas en la presente evaluación se encuentran en

esta categoría LC

E CITES considera a la mayoría de las especies de Dendrobatidae en el apØndice il de su

categorización debido a la fuerte extracción ilegal que sufren para su comercialización como

mascotas En esta categorización no estÆn incluidas las especies del gØnero Colosthetus debido a

su poca demanda comercial

La categorización Nacional de fauna considera a Epipedobates parvulus como casi amenazado

NT esta categoría se determina por haber evaluado el estado poblacional de la especie varias

veces y haber registrado su disminución sin embargo esta disminución de las poblaciones no es

tan drÆstica como para ubicarla en categoría de vulnerable VU aunque se encuentra bajo
observación pues las poblaciones estÆn propensas a los cambios drÆsticos del medio que las

harían disminuir

42224Reptiles

Composición

Se registro un total de cinco especies de reptiles ver Cuadro4229 distribuidos en dos ordenes
taxonomicos los Squamata divididos en dos sub órdenes los Serpentes serpientes y los Sauria

lagartijas y los Testudinata Tortugas Los saurios y serpientes fueron los que presentaron una

mayór diversidad ver Figura 4229 en este caso ambos grupos obtuvieron igual diversidad de

especies dos especies que representan el 40 del total de especies registradas

Cuadro4229 Especies de reptiles registradas

Orden Suborden Familia Especie Nombre comœn
Carmen Tipo de

PtoG1 Pto02 registro

Sauria
9uanidae Iguana iguana Lagarto x x e

Squamata
Teiidae Ameiva ameiva Lagartija de chacra x fv

Serpentes Viperidae Bothriopsis bilineata Loro machaco x e

Lachesis muta Shushupe x e

Testudinata Testudinidae Chelonoidis denticulata Motelo x e

Total de especies registradas por punto de muestreo 2 4

Total de especies registradas por Ærea de estudio 5

v registros visualesfregistros por fotografía y eregistros por encuestas

Los viperidae resulto ser la familia mas predominante con un 40 dos especies del total de

especies esto debido a que fueron registradas tanto de manera directa fotos como de manera

indirecta encuestas Luego las familias pertenecientes al grupo de los sauria ocuparon el segundo
lugar en diversidad con un 20 1 especie del total de especies esto probablemente debido a que
los muestreos se realizaron en horarios diurnos y la gran mayoría de saurios tiene una mayor
actividad durante estos horarios Ver Figura4229
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Finalmente las tortugas Testudinae tambiØn representan el 20 1 especie del total de especies
registradas ocupando al igual que los saurios el segundo lugar en diversidad

Figura4229 Riqueza de especies de reptiles segœn taxón

Testudinata

E

ó Squamata
Iguanidae

Serpentes
Teiidae

0 Viperidae
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SquamataSauna
O Testudinae

i

0 05 1 15 2

I
Numero de especies

En ambas puntos de muestreo prevalecieron los registros de saurios sobre los demÆs grupos de

reptiles concordando con la Figura42210y con la primera parte de esta sección

El punto que mayor cantidad tle registros diversidad de especies presentó fue el Pto02 con

cuatro especies Este punto obtuvo registros en todos los grupos taxonómicos mencionados tres
ver Figura 12210 Por el contrario el punto Pto01 solo registro dos especies ambas

correspondientes al grupo de los sauria Ver Figura42210

Figura42210Riqueza tle especies en cada punto tle muestreo
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Especies incluidas en categorías de conservación

Se consideran como categorías de conservación las listas de especies en peligro publicadas por la
Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza IUCN El Tratado Internacional para el

Comercio de Especies CITES y el Decreto supremo DS 034 2004 AG emitido por el Ministerio
de Agricultura de Perœ La categoría de las especies registradas segœn cada lista se muestra en el

Cuadro42210

Cuadro42210 Especies de reptiles registradas e incluidas en categorías de protección

Conservación
Conservación Internacional

Especie Nombre comœn Nacional

DS0342004AG IUCN CITES

1 uana i uana La arto I I

Chelonoidis denticulafa Motelo VU II

Vu Vulnerable II ApØndice del CITES

Las especies de tortugas listadas por IUCN como en estado VU vulnerable han sido estudiadas

en sus poblaciones durante varios aæos y se determinó que en los œltimos 10 aæos las poblaciones
de estas especies han sufrido una reducción del 20 y ahora dependen de la conservación de sus

hÆbitats así como al regulación de su extracción de la naturaleza

Las especies categorizadas por CITES en el apØndice II de su lista son aquellas que estÆn

sometidas a un constante comercio ilegal sin embargo no son las que estÆn principalmente
comercializadas y por lo tanto no sufren una extracción masiva de la naturaleza aunque de no

regularse esta extracción podrían peligrar en sus poblaciones naturales es así que la mayona de
boas y tortugas estÆn en esta categoría por la extracción que sufren con fines comerciales
alimenticios y medicinales

4223 Descripción de la Hidrobiología Fauna acuÆtica

Las condiciones ecológicas o ambientales de la estación evaluada son saludables Los valores
fluctœan en rangos de mediana productividad propios de aguas amazónicas de Ilano inundado Se

registró una baja diversidad de organismos de plancton y bentos Es importante anotar que no es la

presencia de un solo individuo sino la proporción en que este se encuentre representado en la
comunidad lo que tiene valor en la evaluación de la calidad del agua Roldan 1988 La estación

muestreada presento substrato blando compuesto principalmente de arcilla y limo

La estación E3 quebrada presento aguas de tipo blanca Este tipo de agua se caracteriza por
presentar altas concentraciones de sólidos disueltos o concentración de sedimentos suspendidos en

la superficie TSS en promedio 109 mg L y alta conductividad 150uS Estos factores se

deben al acarreo de material sedimentario desde los andes lo cual ocasiona una alta concentración
de nutrientes Generalmente los ríos que recorren grandes distancias y reciben las descargas tle
varios tributarios presentan este tipo de agua p e el Río Corrientes recibe los materiales

sedimentarios de los Andes Ecuatorianos Algunos cuerpos pueden presentar aguas blancas de
a forma artificial debido al depósito de material alóctono o debido a la remoción del substrato

Barthem et al 2003
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s



ííltró

v Q
4

1 P p

ti

1 us etro1 Zv
La descripción física y los parÆmetros fisicoquímicos de la estación muestreada se observa en el
Cuadro42211

Cuadro42211 ParÆmetros fisicoquímicos de las estaciones muestreadas

Estaciones Amplitud Profundidad
Velocidad Substrato

m m
E3 4 07 moderada 60 arcilla 40 limo

42231Plancton

Composición

Se identificaron 3 especies de organismos pertenecientes al plancton todas ellas pertenecientes al

fitoplancton y ninguna para zooplancton Las especies del fitoplancton corresponden a tres phylium
Ver Cuadro42212

Cuadro42212 Composición de especies colectadas del Plancton Norgml

Fitoplancton
Chloro h a Mou eotia s

C ano h a Oscillaforia limnetica

Bacillario h a S nedra ulna

Dentro del fitoplancton todos los Phylium registraron igual riqueza con un 3333 una especie del
total regisfrado El nœmero de individuos del fitopiancton colectatlos fue de 43 siendo la división

Cyanophyta la que presento la mayor abundancia 18 individuos 4186 del total Ver
Cuadro42213y las Figuras4221142212

Cuadro42213 Riqueza S y Abundancia N totales de especies de plancton por divisiones

Fitoplancton S S N N

Bacillario h ta 1 3333 17 3953
Chloro h ta 1 3333 8 1860
C ano h ta 1 3333 18 4186
Total 3 100 43 100

Con respecto a la riqueza de especies se observo que ningœn phyllum mostro predominancia sobre
el resto obteniØndose una riqueza homogØnea Esto como resultado de una escasa diversidad de

especies en general en el cuerpo de agua evaluado Ver Figura42211
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Figura42211 Porcentajes de riqueza en Fitoplancton

i
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Bacillariophyta Chlorophyta O Cyanophytal

El phyllum cyanophyta resulto siendo el mas abundante con un 41 18 especies del total

registrado Por el contrario el phyllum de menor abundancia de especies fue Chlorophyta al haber

registrado un 19 8 especies del total

El phyllum Cyanophyta y Bacillariophyta tienen a predominar en la zona evaluada Ver Figura
42212

Figura42212Porcentajes de Abundancia de Fitoplancton

Cyanophyta
41

Bacillanophyt
4010

Chlorophyta
19k

Para el plancton la estación evaluada obtubo un índice de diversidad de ShannonWiener

correspondiente a 104 y de095 para el índice de Margalef

42232Bentos

Composición

Se identificaron cuatro especies de organismos del bentos agrupados en tres phyllum tres clases
cuatro órdenes y cuatro familias Ver Cuadro42214
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Cuadro42214 Composición de especies colectadas del Bentos

Phyllum Clase Orden Familia Especie

Annelida Oli ochaeta Intleterminada Intleterminada Indeterminada

Arthropoda Insecta
Coleo tera Elmidae Heterelmrs s

Di tera Chironomidae s 1

Mollusca Gastero oda Basommato hora L mnaeidae s1

De toda la colecta el phyllumAthropoda presenta la mayor riqueza de especies dos especies
50 del total así como la mayor abundancia cuatro individuos 6667 del total Ver
Cuadro42216j

Cuadro42215 Riqueza S y Abundancia N de especies registradas para el Bentos por

Phyllum

Phyllum S S N N

Arthro oda 2 50 4 6667

Mollusca 1 25 1 1667
Annelida 1 25 1 1667

Total eneral 4 100 6 100

El phyllum mÆs predominante en el Ærea de estudio fue el athropoda por haber registrado un total de

dos especies Los otros phyllum registrados obtuvieron igual porcentaje de riqueza este resulto ser

el mas bajo 25 por la presencia de una sola especie Ver Figura42213

Figura 42213Riqueza tle cada Phyllum de Bentos

Annelida

25

Arthropoda
50

Mollusca J
25

A nivel de abundancia el phyllum Arthropoda resulto pretlominante sobre los otros dos phyllum
registrados obteniendo un 66 4 especies del total registrado Los phyllum Annelitla y Mollusca

presentaron el menor porcentaje de abundancia 17 por haber registrado solo un individuo en

todo el muestreo Ver Figura42214
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Figura42214Abundancia de cada Phyllum de Bentos

Annelida

17
1

Mollusca Arthropoda
17

66

i

i

De acuerdo a la composición de órdenes todos los registrados presentaron igual valor de riqueza
de especies ya que cada uno de ellos solo registró una especie por orden taxonómico

Uno de los ordenes perteneciente a la clase Oligochaeta no se pudo determinar por lo que en la

figura aparece como indeterminado Ver Figura42215

Figura42215Riqueza de bentos por órdenes

Basommabpho

ra

25

Coleoptera
25

Diptera
25

Indeerminada

25

Con respecto a la abundancia tle individuos por Orden los ordenes Coleoptera y Basommatophora
poseen la mayor abundancia total con 2 individuos cada uno 3333 tlel total Seguido tenemos al

orden Diptera con un individuo 17 al igual que este orden tenemos el orden no determinado de

los Oligochateta con un individuo 17 Ver Figura42216

EIAsd Perforación de 1 Pozo Ezploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 42221



111ÉfV1 r
J4 OÚ894

pluspetrol IxT11
Yf1

Figura42216Abundancia de bentos por órdenes

Basommatophor Diptera
a 17

33

Indeterminada

Coleoptera 17
i33a

Respecto a los resultados de Diversidad del Bentos se obtubo un índice de diversidad de Shannon

Wiener correspondiente a 192 y de 167 para el índice tle Margalef

42233Peces

Composición

En el Ærea evaluada dentro del punto de muestreo realizado no se registro la presencia de alguna
especie de la Ictiofauna

Especies protegidas

En el Ærea de influencia tlel proyecto no existen especies hidrobiológicas que pertenezcan a alguna
de las categorías de protección establecidas por la legislación nacional actual De igual manera en

las categorías de las listas de conservación internacionales IUCN CITES no se incluye ninguna tle
las especies de peces registradas
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43 L˝NEA BASE SOCIAL

431 SOCIOECONOM˝A

4311 Generalidades

A una distancia aproximada de 16 kilómetros del proyecto de perforación de los pozos 1501 XD
1507D y 1513D se localiza a Comunidad Nativa JosØ Olaya perteneciente al grupo etnolingüístico
Achuar Esta comunidad estÆ asentada en la mÆrgen derecha del río Corrientes cerca de la

carretera que conduce a los campamentos Teniente López San Jacinto y Bartra coordenadas UTM
WGS84 E 367375 9717074 altitud 2025msnm

La línea base social es producto de la recopilación sistematización anÆlisis de datos y de
información obtenida de fuentes primarias mediante herramientas metodológicas diversas que se

describen mÆs adelante obtenidas por Walsh Perœ SA así como de fuentes secundarias La línea
base socioeconómica tiene como objetivo entender la realidad local existente al inicio de las

actividades del proyecto registro ex ante con el fin de evaluar y prevenir algœn impacto adverso y
potenciar los impactos positivos

4312 Resultados

CARACTER˝STICAS DEMOGR`FICAS DE LA POBLACIÓN Y USO DE TIERRAS
SUPERFICIALES

Población total

El Instituto Nacional de Estadística e InformÆtica INEI refiere para el aæo 1993 una población total
de 76 habitantes en la 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 prómedio de 6 hijos2

Distribución poblacional segœn 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 atlvierte 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 Ver ítem 4313 Características DemogrÆficas de la

Comunidad Nativa JosØ Olaya

Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa 170812005
z Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa 170812005
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Cuadro4311 Comunidatl Nativa Población y Familias

CC NN Visitada N Población
Estimado en

promedio por

Provincia Distrito
Comunidad

Familias 1993
TERP

Familia
2005

Loreto Trompeteros JOSÉ OLAYA 25 76 138 57

Fuente
Instituto Nacional de Estadística e InformÆtica INEI 1993
Encuesta socio económica Walsh Perœ SA agosto 2005

TERP Tailer de Evaluación Rural Participativa 171082005

Forma de asentamiento

La comunidad se encuentra asentada sobre pilotes de caæa denominados pona para evitar que se

inunde por acción de la Iluvia y protegerla de los aæimales 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
siendo refaccionadas Predomina la casa unifamiliar tipo mestiza emponada3 y reducida

Migraciones

Los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya son originarios del lugar Sus ancestros han
vivido en Øsas tierras desde antes de formar parte del territorio peruano en el decenio de 19404 Ello
se confirma en la encuesta socioeconómica que revela que sólo 67 de la población proviene de

Maynas o Iquitos Las principales razones serían el estar con familiares 583 o buscar trabajo
167 Østa œltima 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 y
manifiestan no querer abandonarlo porque los familiares viven ahí 368 principalmente 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
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 Ver ítem4313

Formas circuitos y frecuencias de transporte

Forma de transporte Los pobladores de la comunidad nativa JosØ Olaya normalmente utilizan
botesypeque peques para trasladarse de un lugar a otro ya que no existe red vial alguna en

las inmediaciones de la comunidad

3 Emponada Una suerte de segundo piso de la vivienda donde se cocina y guardan ropa y enseres
4

Entrevista a Víctor Cariajano Pizango docente de la escuela primaria y a Abel Nango Piæola Teniente Gobernador
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Acceso aØreo El aeropuerto mÆs próximo es el ubicado en la ciudad de Iquitos Crnl FAP

Francisco Secada Vignetta af que Ilegan diversas líneas aØreas que ofrecen servicios diarios
El viaje desde Lima tlemora aproximadamente una hora y 15 minutos TambiØn se ofrece vuelos

directos desde Miami EEUU y Manaus Brasil

Aeródromo de Andoas Vladimir Sara Bauer localizado en Andoas del Lote 1A6

Acceso fluvial Se puede Ilegar desde Pucallpa recorriendo el río Ucayali y desde Brasil por el

Amazonas Barcos típicos realizan recorridos diariamente

Cuadro4312 Distancia a ciudades cercanas

Distancias

Iquitos a Pucallpa 587 km

Iquitos a Leticia fronteras Brasil y 368 km
Colombia

Fuente Turismo Perœ Regibn Loreto 2004

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

Las tierras superficiales 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

`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

`reas destinadas para agricultura

Son escasos los terrenos con aptitud agrícola sólo se cultiva productos alimenticios en los

alrededores de las viviendas y en la ribera del río Corrientes La comunidad por su misma ubicación
sufre estragos por crecida en temporadas de Iluvia Muchas veces las viviendas y cultivos se ven

inundados lo que produce erosión en los terrenos agrícolas AdemÆs el tipo de tierra que poseen
no es apta para la agricultura Entre 250 a mÆs metros de la ribera tlel río hacia el bosque existen

aguajales temporales o permanentes que no son importantes para la agricultura
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Constituyen las Æreas con mayor potencial para las comunidades tlada su diversidad de especies
por lo que los pobladores consideran que su uso es importante tanto para el presente como para el

futuro de la comunidad Se realizan actividades de caza por ser el hÆbitat donde residen la mayoría
de especies de mamíferos como Huangana sajino sachavaca armadillo aæuje majas y aves

como pucacunga pava perdiz paujíl trompetero tucÆn panguana guacamayos y loros

Se Ileva a cabo la recolección de especies para la reparación de las casas así como especies de

plantas medicinales y otras como hojas tle 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 aun no aprovechados por la ausencia de

equipos y herramientas

Ríos quebradas y cochas

Son las zonas de provisión de peces y otros recursos La zona de quebradas y cochas se

encuentran dentro de los espacios comunales y son utilizados 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

`reas destinadas para otras actividades

La caza es una de las principales actividades despuØs de la agricultura que se realiza de manera

permanente y se incrementa en los meses de mayo junio julio octubre y diciembre debido a las
fiestas que se celebra en la comunidad

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

RØgimen de tenencia de la tierra

En la Comunídad Nativa JosØ Olaya las tierras son de todos los que viven dentro de la comunidad
por lo tanto no hay un œnico dueæo Del 100 el porcentaje de tierras en posesión alcanza el 579
el restante 421 son terrenos adjudicados

La Comunidad Nativa JosØ Olaya viene realizando gestiones para obtener la titulación de sus

tierras pero a raíz de ese hecho estÆ teniendo un problema limítrofe con la comunidad vecina

Pampa Hermosa Ver ítem4313

Actividad agrícola

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

activitlad principalmente productiva que pertenece al sector agrario 81 No obstante esta
actividad se caracteriza por ser de subsistencia y carecer de mercados
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El 90 de la población se dedica a la actividad agrícola siendo el 84 de lÆ producción destinada
al autoconsumo La actividad agrícola se desarrolla empleando tØcnicas y utilizando herramientas

tradicionales con uso intensivo de mano de obra comunal Minga

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

estudio son 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 ademÆs de fríjol camote

y sandía Ver ítem4313

Son cinco las actividades que se Ilevan a cabo anualmente Ellas son la roza la quema la

preparación de terreno la siembra y la cosecha La horticultura de roza y quema es fundamental en

el sistema de subsistencia

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 comunitlad 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

Otras actividades

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

productos se realiza en Andoas Nuevo

La caza es una de las principales actividades despuØs de la agricultura que se realiza de manera

permanente La activitlad supone una serie de 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 individual como

colectivamente y puede extenderse durante mÆs de un día

Todos los productos tle 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 4313
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Cuadro4313 Principales especies que cazan en la comunidad

Nombre comœn Nombre científico

Un ulados

Venado Mazana americana

Sachavaca Ta irus terretris

SÆ ino Ta assutaacu
Huan ana Ta assu ecari

Primates
Ma uisa a Ateles aniscus
Mono coto Alouatfa seniculus

Roedores
Aæue Das rocta varie ata

Armadillo Das us kla leri
Picuro A outi aca

Ronsóco H drochaeris h drochaeris
Aves

Pauil Crax mifu
Perdiz Tinamus maor

Trom etero Pso hia leuco tera

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

Mercados

Los productos son comercializados en los siguientes lugares

a En la misma Comunidad Nativa de JosØ Olaya a donde ilegan aigunos comerciantes

provenientes de Iquitos

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

Pesca

La pesca es otra de las actividades de vital importancia junto con la caza La Øpoca de pesca es de

mayo a diciembre Esta actividad se desarrolla en el río Corrientes y en cochas con el empleo de
canoas pequØæas redes diversos tipos de flechas arpones anzuelos etc y la utilización de

vegetales como el tigui timbo ganbi y semilla de asco plantas que actœan como narcotizantes La
actividad se desarrolla de manera individual o en mingas

Las principaesespecies son boquechico liza dorado palometa fasaco tuconarØ sÆbalo paæa
bujurqui zœngaró carachama corohuaro ractacara arahuaca corvina lisa mota doncella dorado
conchimama etc
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Cuadro4314 Principales especies de peces destinadas para el consumo

Nombre comœn Nombre científico

Boquechico Prochilodus nigricans
SÆbalo Brycon melanopferus
Zœngaro Pinelochidae zungaro zungaro

Dorado Brachyplatistonm filamentosum

Carachama Loricanidae hypostomus sp

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

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

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 dar color amarillo se

utiliza un tubØrculo del bosque

Los pobladores de la comunidad todavía mantienen la costumbre de elaborar objetos de barro Las
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

PERFIL SOCIOECONÓMICO

Constituye una fuente de ingresos para los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya la venta
de yuca y plÆtano5 En el ítem 4313 puede verse el amplio rango del nivel de ingresos que
perciben los pobladores Los ingresos van desde 20 hasta 1 100 nuevos soles Debe tomarse en

cuenta que se encuestó al total de hogares y que los porcentajes representan una mínima expresión
en cifras absolutas 48equivale un hogar y 95 equivale a dos hogares
r

Mediante la encuesta se pudo obtener tanto el nivel de ingreso como el nivel de gastos Los

pobladores de la comunidad afirman no incurrir en gastos por servicios de luz agua o combustible

Sus gastos se centran en el transporte 144 gasta entre 40 y 140 nuevos soles y en alimentos

5 Se vende yuca y plÆtano a la empresa Pluspetrol
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En alimentos como puede leerse en las figuras del ítem4313 la inversión mÆxima alcanza los

100 nuevos soles 19 de la poblacióny144 entre 40 y 140 soles

ACTIVIDADES CULTURALES

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 de los Achuar se concentra en la cuenca del Río Pastaza Existe un nœmero

indeterminado integrado con los QuechuÆsLamas del río Tigre y bajo Corrientes y otro pequeæo
grupo de familias habita en los albergues turísticos de Iquitoss Si bien los Achuar comparten
lenguaje cosmovisión rasgos culturales y acontecimientos históricos con los Awajun y Wampis se

diferencian de Østos por su particular cohesión proveniente de vínculos tle consanguinidad y
afinidad vínculos que entrelazan con los diversos grupos locales a travØs de los matrimonios de

primos cruzados 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 Atto 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 estaaones Hoy en día existe cierto grado de

heterogeneidad en el grupo pues hay quienes desarrollan un modelo de subsistencia mientras otros
combinan las actividades tradicionales con una pequeæa producción mercantil proveniente de la
crianza de aves y de la pesca principalmente

Los Achuar han pasado por cambios en su cultura en los œltimos 40 aæos Los cambios que se

pueden obseroar en la Comunidad Nativa JosØ Olaya son muchos pero el pueblo lucha para
reforzar su identidad para que sus raíces no se pierdan para que su Ærbol vital el Achu siga dando

frutos sanos y renovados para contrarrestar la degradación moral de sus familias para no dejarse
influenciar por los nuevos patrones culturales introducidos por las escuelas los matlereros los
comerciantes itinerantes y finalmente para hacer valer sus derechos ante cualquier
entidad organismo empresa

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
hasta Ilenarse para luego arroar 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

i
6

Ojo Verde Cosmovisiones Amazónicas Perœ cultura 2003

Fuente Perœ Ecológico Mapas y Etnias 2004
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Fiestas importantes

Una de las fiestas mÆs importantes es el aniversario de la comunidad que se celebra el 2 tle enero

Otras fiestas son los carnavales la Pascua el Día de la Madre ei Segundo Domingo tle Mayo y la
fiesta de San Juan TambiØn se celebra Fiestas Patrias Santa Rosa de Lima el 8 de octubre y
Navidad

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

ancestrales

Son lugares sagrados para la comunidad el cØmenterio y las zonas de caza

SITUACIÓN DE LA 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 Ministeio de este sector Tampoco se han

implementado programas preventivos tle salud

Pluspetrol ha donado a la comunidad como parte de un convenio firmado entre la comunidad y la

empresa en el aæo 2002 una instalación tipo confainer que funciona a manera 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 de 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
d 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 Cuadro4315

Cuadro4315Percepción del servicio de salud ofrecido por Pluspetrol

Percepción Total
Edad del jefe del hogar
1745 4675

Empeoró mucho 95 154 0

Sigue igual 48 0 12 5

Mejoró un poco 429 308 625

Mejoró mucho 429 538 25

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

8
EstÆ construido con madera y calamina Se conserva en buen estado
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Morbilidad

Las enfermedades mÆs frecuentes que se presentan en la comunidad segœn los pobladores son

malaria enfermedades diarrØicas agudas fiebre amariila gripe hemorragia y enfermedades de la

piel9

El ítem 4313 ilustra grÆficamente el porcentaje de enfermedades que se presentan en personas

mayores de cinco aæos 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

adultos

Los pobladores nativos refieren curar las enfermedades con yerbas medicinales recomendadas por
los ancianos principalmente En caso de gravedad rØcurren 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

SITUACIÓN DE LA 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 se obtuvo que el 52 de la población tiene œnicamente educación

primaria y la mayoría de miembros del hogar carecen de instrucción formal alguna 439 El 36

ha abandonado sus estudios Ver Cuadro4316

Cuadro4316Nivel de estudio de los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya

Nivel Jefe del hogar DemÆs miembros del hogar

Sin instrucción 19 44

Inicial 5 7

Primaria 52 38

Secundaria 19 11

Universitaria completa 5 0

Fuente Encuesta socioeconómica Equipo de Gestión Socio Ambiental Walsh PerœSAAgosto 2005

Analfabetismo

El índice de analfabetismo es el siguiente Existe un 19 de jefes de hogar analfabetos los demÆs

miembros del hogar no tienen instrucción alguna 439 no sabe leer ni escribir 238 sólo lee

95 Por lo tanto la mayoría 762 sabe leer y escribir

9 Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa y entrevista semi estructurada al Doctor Erick León del puesto de
salud de Huayurí
Se curan con medicina tradicional a base de yerbas la tuberculosis la fiebre amarilla y la hepatitis Fuente
entrevista en prófundidad a Abel Nango Piæola teniente gobernador Las yerbas que utilizan son uæa de gato
zarza chuchuwasha y ungurabi
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En el Cuadro 4317 se observa que el idioma mas hablado por el jefe de hogar es el espaæol
100 seguido del achuar 86

Cuadro4317 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

SERVICIOS B`SICOS

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 asØo personal los pobladores toman agua de un riachuelo El

servicio de saneamiento tambiØn es inexistente Ver ítem4313

Energía elØctrica

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

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

utilizado por 714de 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 petróleo95generador de luzlÆmpara48 y mechero a petróleo 48 Ver ítem

4313

Tenencia de la vivienda

Las viviendas de los pobladores son en unos 905 propias Sólo 48 posee una vivienda

alquilada y el restante48obtuvo su vivienda en calidad de donación Ver ítem1313

Características de la vivienda

Las casas se construyen con material de 1a 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 333 o

planchas de calamina fibra similar o palmicha Los pisos son de pona 524 lÆminas asfÆlticas
vinílico o similares Ver Cuadro4318

Fuente entrevista semi estructurada a Victor Cariajano Pizango docente de la escuela primaria de la comunidad

nativa de JosØ Olaya
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Las viviendas se encuentran en buen estado tle conservación ya que constantemente estÆn siendo
refaccionadas Predomina la casa unifamiliar tipo mestiza emponada12 y reducida

Cuadro4318Material pretlominante en la edificación de la vivienda 2005

Material predominante
Paredes

Madera 429
Pona 143

Tripla y madera Huacapu 190
Madera calamina 143
Estera Nadera 48
Chun o 48

Techo

Palmeras 333
Planchas de calaminalsimilar 238
Palmicha almiche alma 190
Ira ae madera 95
Palmera y planchas de calamina 95
Palmera e irapa 48

Pisos
Pona 524
LÆminas asfÆlticas vinílicosimilar 333
Madera y pona 95
Pona y huacapu 48

Fuente Encuesta socioeconómica Equipo de Gestión Socio

Ambiental Walsh Perœ SAAgosto 2005

Disposición de residuos

Debido a que la localidad no cuenta con servicios de recolección los poblaÆores eliminan sus

residuos arrojÆndólos al río 571 enterrÆndolos 381quemÆndolos 285 ylo arrojÆndolos
al monte o alguna quebrada

ORGANIZACIÓN SOCIAL

Gobierno local

La persona mÆs idónea es el Apu13 quien 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 dentro de la comunitlad seguido del segundo Apu quien reemplaza al

pimero en casos de ausencia Le siguen las demÆs autoridades 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

S constituida por comuneros debidamente empadronados y calificados La Junta Directiva es elegida

12 Emponada Una suerte de segundo piso de la vivienda donde se cocina y guardan ropa y enseres

13 Fuente Entrevista en profundidad a Mariana Montoya WWF
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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 Apu14 Es la mÆxima autoridad de la comunidad y representa a Østa dentro y fuera de elia

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

c Teniente Gobernador Es el representante del Estado Asume responsabilitlades como las del

segundo Apu en cuanto a las decisiones de la comunidad

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

En el Cuadro4319 se detalla el nombre de las autoridades de la comunidad

Cuadro4319Autoridades comunales existentes en la Comunidad JosØ Olaya

Autoridades Nombres

Primer APU Abel Nango Piæola

Segundo APU Roger Hualinga Sandi

Teniente Gobernador Abel Rufz Mainas

Agente Municipal HØctor Chuje Hualinga
Presidenta del club de madres Adoffina García Sandi

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

Organizaciones comunales

Los pueblos de las comunidades nativas de la cuenca del río Corrientes basan su estructura

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
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 integran15

La Comunidad Nativa tiene como órgano de gobierno a la Asamblea Comunal presidida por su

autoridad mÆxima el APU y demÆs representantes Cumple una función importante el teniente
gobernador que en ocasiones hace las veces de segundo APU Entre ambos comparten la

responsabilidad de salvaguardar la seguridad y de hacer cumplir el Reglamento Interno Comunal

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

14 Palabra de origen quechua significa Dios benefactor y creador poderoso
15 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

asceridencia 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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Directiva Comunal

Asociación de Padres de Familia APAFA representada por el Profesor de la escuela

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 hacen
valer los derechos de los pobladores y determinan las decisiones de la comunidad

Fuera de la comunidatl se encuentran las siguientes

Municipalidad de Trompeteros representatla por el alcalde

Las comunidades nativas vecinas

a Pampa hermosa

b Teniente López
c Doce de Octubre

d JerusalØn

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

orgÆnizaciones comunitarias por lo general de la misma familia Øtnica se integran con el fin de

enfrentarsituaciones que podrían afectar su territorio c el regional que se articula a patir de las
federaciones y d el nacional que concentra la afiliación de las federaciones de segundo y tercer
nivel

Organizaciones supra comunales

En el Æmbito de estudio se encuentra la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes

FECONACO que representa a 34 comunidades nÆtivas del grupo etnolingüístico Achuar Tiene
como objetivo fortalecer la identidad del pueblo Achuar y defender sus derechos ante el resto de la
sociedads La comunidad JosØ Olaya participa en la elección general del presidente

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 tlentro de la comunidad La FECONACO convoca a una asamblea previa coordinación
con los Apus de cada comunidad nativa

16 La Federación estÆ representada por su presidente el Sr AndrØs Mukushua Sandi
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Cuadro43110 Federación y comunidades integrantes en el Æmbito de estudio

Federación Comunidades nativas

1 JosØ Olaya
2 Antuquilla
3 JerusalØn
4 Sangi
5 Pampa hermosa
6 Piqwayal
7 Valencia
8 Valencia lI

9 BelØn

10 Santa Rosa

11 San JosØ

FECONACO 12 Dos de Mayo
13 Pucacuru
14 Peruanito
15 Dos de mayo II
16 San Rambn
17 Copal
18 Nuevo Capricho
19 Porvenir

20 Nueva Unión
21 Dos Hermanitos

22 Santa Elena
23 Trom etero otros

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

Otro nivel de organización estÆ representado por la Federación 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

Organizaciones privadas

En la comunidad nativa tampoco hay presencia de organizaciones no gubernamentales La œnica

empresa privada es Pluspetrol

Asimismo no existe a la fecha ningœn programa o proyecto cuyo financiamiento provenga de alguna
fuente de cooperación internacional

Organizaciones religiosas

En la Cómunidad Nativa de JosØ Olaya existen católicos y evangØlicos Segœn los datos obtenidos

en el estudio estadístico se deduce que el 80 son evangØlicos del Movimiento Misionero Mundial

y sólo 20 son católicos

1
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La religión evangØlica crece a partir de la presencia de comerciantes y empresas petroleras en la

zona Misioneros evangØlicos visitan constantemente la comunidad La religión católica en

contraste ha perdido espacio por la falta de misioneros católicos destinados al lugar

En la comunidad se encuentra el local de la Iglesia EvangØlica La dirige un pastor que tambiØn
desarrolla visitas a comunidades vecinas y campaæas evangØlicas festividades especialmente
durante los meses de febrero y marzo que es cuando se reœnen los pobladores que pertenecen a

esta organización

Presencia del estado en la zona

La presencia del Estado se da œnicamente a travØs del sector Educación La presencia mÆs

destacada en la zona es sin duda la Iglesia EvangØlica ya que sus pastores visitan constantemente

el lugar y conviven con los pobladores

No existen instituciones pœblicas descentralizadas o programas de asistencia social en la
comunidad

PERCEPCIONES Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES SOCIALES FRENTE A LA

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Expectativas y visión de desarrollo local

Las Øxpectativas de desarrollo local fueron expresadas en el Taller de Evaluación Rural Participativa
y puede resumirse en lo siguiente

Buena disposición para la realización de las actividades que realiza Pluspetrol

Oportunidad de contratación de mano de obra local existe un sentido de derecho de verse

beneficiados con trabajo Los pobladores han manifestado tener la disposición de no permitir el

ingreso a sus tierras para las actividades de sísmica si no hay ofrecimiento de trabajo por parte
de la empresa
Oportunidad de ofrecer y vender productos locales

Oportunidad de recibir apoyo para instalación de redes de agua y letrinas familiares

Oportunidad de recibir apoyo para la implementación de un puesto de salud

Oportunidad de recibir apoyo para la tramitación y construcción de un centro educativo tle nivel
secundaria

Oportunidad de recibir apoyo para la titulacióæ de tierras de la comunidad y la definición de

linderos con la comunidad vecina de Pampa Hermosa

Apoyo para facilitar el desplazamiento hacia las oficinas de Pluspetrol

La economía de la población local de la Comunidad Nativa JosØ Olaya ha mejorado
significativamente en estos œltimos aæos debido al convenio de empleo y apoyo social con la

empresÆ Pluspetrol Ello complementa las actividades agrícolas pecuarias tle recolección y de
artesanía desarrolladas por los pobladores para su sustento No obstante la población no tiene

Pastores EvangØlicos Representantes de la religión evangØlica que dirigen y enseæan alabanzas
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acceso a medios de telecomunicación como televisión o radio ni a medios escritos Ello hace que
desconozcan la situación política económica y social del país

NIVEL DE CONFLICTIVIDAD SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

Institucionalidad y legitimidad social de las autoridades locales

En cumplimiento a la cultura ancestral de la comunidad el gobierno local juntamente con el
Teniente Gobernatlor solucionan los problemas que pudieran presentarse imponiendo disciplina y
orden En los casos que se considere necesario se puede Ilegar a aplicar sanciones drÆsticas

incumplimiento del reglamento interno comunal Ésta es una costumbre que se practica de

generación en generación

Fuera de la comunidad se encuentra la Municipalidad de Trompeteros pero la relación con la

comunidad JosØ Olaya es regular18

Presencia policial y militar

No hay presencia militar o policial en la zona donde se asienta la comunidad JosØ Olaya

Conflictos existentes y mecanismos de solución

En la actualidad existe un problema de delimitación de linderos comunales con la comunidad nativa

Pampa Hermosa comunidad titulada desde hace 50 aæos La comunidad Pampa Hermosa se niega
a suscribirel Acta de Colindancia para que se pueda proceder con la titulación de tierras19

Por lo demÆs la comunidad de JosØ Olaya mantiene buenas relaciones con las demÆs

comunidades nativas

Principales conflictos y problemas presentados en actividades similares pasivos
arnbientales

Los pobladores de las comunidades nativas conocen los impactos de la extracción petrolera sobre
el entorno natural y la población misma

En los talleres de evaluación participativa se recogió las siguientes anotaciones respecto a los

impactos

Cambios en flora

Los Ærbóles de tornillo cedro caoba y moena especies de gran valor comercial se encuentran

lejos tle la comunidad y fuera del alcance del poblador nativo

Ha disminuido el nœmero y volumen de especies acuÆticas que habitaban en el río Corrientes

16 Uno de los motivos sería la falta de apoyo al Club de Madres para hacer Ilegar a la comunidad los beneficios del

programa del Vaso de Leche Fuente Taller de Evaluación Rural Participativa
19 Los representantes de la comunidad JosØ Olaya creen que Pluspefrol tiene intereses para que este conflicto no

se solucione Llegan a esa conclusión por afirmaciones que hizo el representante del Ministerio de Agricultura
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Cambios en fauna

La tala de Ærboles y otras especies vegetales así como el ruitlo han motivado el despiazamiento
de los animales silvestres y aves selva adentro hacia una distancia aproximada de 4 horas 3 a

4 km de la comunidad

Cambios en el agua

El agua a opinión de los pobladores ha disminuido en calidad

Seguridad y participación ciudadana

En la Comunitlad Nativa JosØ Olaya no existe alteración del orden pœblico ni actos ilícitos Los

pobladores consideran la zona segura No obstante algunos perciben que su seguridatl se ve

arnenazada por el trÆnsito de unidades de transporte de la empresa Pluspetrol por el camino

cercano a la comunidad

4313 Características DemogrÆficas de la Comunidad Nativa JosØ Olaya

Distribución Poblacional Segœn Sexo Y Edad

Figura4311 Edad del jefe del hogar

EDAD DEL JEFE DE FAM ILIA
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Elaboración EquipodeGestiónSocioAmbieMalWalshPerœ

Fuente Entrevista a Lizardo Nango Piæola 2do Apu de la Comunidad Nativa JosØ Olaya agosto 2005

EIAsd Pertoración de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 43118



IVI tka1L
3 3c

Forfo4

pluspetrol T11il11

Figura4312 Edad de los miembros del hogar

EDAD DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR
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ElaboraciGn Equipo de GeslinSocio Ambiental Walsh PeN

Migración

Figura4313 Intención de permanecer en tierras de la Comunidad Nativa JosØ Olaya
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Sísmica 3D en las Æreas de FJ Carmen Jíbaro NO Tambo Lote 1AB a9osta 2005

Elaboración Equipo de Gestión Socio Ambiental Walsh Peni
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Perfil Socioeconómico

Figura4314 Ingresos de los pobladores de la Comunidad Nativa JosØ Olaya 2005
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NOCONTEST
J

4V
100

o0
95

0
48

0
48

a 8

wa a

o0 48

ao 4

so 48

o0
48

50 48

0 95

oa
48

Bo
4 8

so 48

0 48

0
48

0 2 4 6 8 10

Porcentajes

Total 1D0

Base Totaldeentrevistas

Fuente Encuesta Socio Económica Linea de Base del EIA para el Proyecto de Prospeccion
Sismica 3D en las Æreasde ElCarmen Jibaro NO Tambo Lote 1A6 Agosto 2005

Elaboración Equipo deGestidn Socio Ambiental Walsh Perœ
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Figura4315 Gastos mensuales en alimentos 2005

GASTOSAINSUALES EN ALNIENTOS en nuevos soles
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Perfil de Salud de la Comunidad Nativa

Figura4316 Enfermedatles mÆs frecuentes en personas mayores de 5 aæos
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Elaóoracon Equipo de Gestion Socio Ambentalnlalsh PeN

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 43121



1
n

6
pluspetrol FTyr1CttDl1

Figura4317 Enfermedades mÆs frecuentes en los niæos menores de 5 aæos
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NOCONTESTA 67

WISTI 6

TBC 67

FIEBRE v TQSi67

VOM ITOS DE SA NGRE 67

MALDEOJO 6

BRONCO s

OOLOR DE EST6M AGO 67

PALlA15M0 67
I

FIEBREAMARILIA 67 I
OWRREAYVOMITQS 6

IMAtARV 133

Tpg 13 3

FEBRE 267

owRa 333

GaiaE 533

0 10 20 30 40 50 60

rouiMunbe Porcentayes
BaseNo tle enlmvistas

Fuente EneuestaSocioEconómiceLlneatleBasaAalElAperaalProyecioCeProspeccron
Sismca30 an Issiroas ae ElCarmen JIOaro NO TamEo LoteIABAgoslo 2005

ElaOOrciOn EQulpoAaGasMnSOeroAmókntalWabhPerœ

Servicios BÆsicos

Figura4318 Servicios higiØnicos utilizados en el hogar 2005

SERVICIOS HIGIÉNICOS QUE UTILIZAN EN EL HOGAR
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Figura4319 Tipo de alumbrado en el hogar 2005
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Figura43110Tipo de propiedad de la vivienda 2005
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Actividades Económicas

Figura43111 RØgimen de Tenencia de la Tierra
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Figura43112Actividad principal del jefe del hogar
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Figura43113Principales produclos que cultiva el jefe tlel hogar

PRINCIPALES PRODUCTOS QUE CULTIVA
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Percepciones y Expectativas de los Actores Sociales Frente a la Ejecución del Proyecto

Figura43114Cumplimiento a ofrecimiento por parte de empresas petroleras
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4314 Origen de la Comunidad Nativa JosØ Olaya

La historia de la comunidad nativa de JosØ Olaya perteneciente a la etnia Achuar comienza con la

Ilegada tle las comunidades de Alianza Capahuari y Alianza Topal pertenecientes a los Quechuas
las mismas que forman parte de su actual territorio o en zonas aledaæas

Los pobladores de la comunidad nativa JosØ Olaya provienen de la comunidad nativa Valencia
ubicada en el distrito de Trompeteros Motivados por mejorar su situación económica abandonaron
el lugar en la dØcada de los 70 AI encontrar una zona en donde pudieron dedicarse a la
comercialización de pieles otorongos tigrillos sajinos serpientes y extracción de resinas leche
caspi balata palo rosa fundaron el pueblo

Inicialmente se establecieron en un lugar cercano a las tierras actuales en una zona de bajial de
tlifícil acceso debido a las continuas inundaciones pero que sin embargo era rica en animales
como sachavacas motelos paujiles huanganas pavas sajinos lobos etc y especies madereras
como cedros tornillos moenas puchili moena entre otros Era una tierra ideal para la agricultura y
estaba próxima a la empresa PETTI SUM que se dedicaba a exploraciones petroleras y que podía

a
comprar sus productos

MÆs tarde aproximadamente por la dØcada de los 70s la empresa de construcciones OPECOS a

quien se debe la construcción de la carretera apoyaría la fundación del pueblo y la construcción de

la primera escuela a travØs del norteamericano Sr Haros Este a su vez apoyaría por medio de

donaciones de paquetes escolares así como tambiØn comprando periódicamente la producción
agrícola y carne de monte Una vez que estos salieron de la zona los pobladores decidieron

trasladarse al lugar El pueblo de JosØ Olaya se establece definitivamente una vez que Foncodes

consfruye una escuela en el terreno El nombre del pueblo corresponde a un hØroe nacional y se

debe a la iniciativa del mestizo moyobambino Sr Nemesio La Torre residente de la zona Dicho
nombre se aceptó el 02 de febrero de 1989 y rige hasta el día de hoy

Aproximadamente en el aæo de 1975 ingresó a la zona la empresa OXY hecho que suscitó muchos
malestares en el pueblo Segœn testimonios de los pobladores en un principio ellos no se

percataron de qœe en las aguas del río Corrientes se producían derrames de petróleo crudo
Durante el trabajo de campo un poblador brindó el siguiente la siguiente declaración SacÆbamos
el agua con petróleo en baldes dejÆbamos reposar y luego retirÆbamos la capa de petróleo ya sea

para preparar masato o cocinar posteriormente por las continuas enfermedades cólicos dolores

estomacales diarreas carachas en la piel nos dimos cuenta que el agua del río Corrientes no

servía para consumirla y optamos por el agua de las quebradas La quebrada mÆs cercana estÆ a

4 km de distancia del centro poblado

Actualmente las actividades petroleras continœan pero a travØs de la Empresa Pluspetrol Los

pobladores manifiestan que aunque ya no se producen derrames de petróleo como en la Øpoca de

la OXY el agua de las quebradas Huayuri y Carmen que salen al río Corrientes es salada hecho

que atribuyen a la descarga de minerales y químicos TambiØn manifestaron que a diferencia de

OXY Pluspetrol realiza una serie de donaciones como motores de 10 y 40 HP combustibles y
aditivos así como materiales para la escuela asistencia mØdica entre otros

En lo que respecta a donaciones en el aæo tle 1984 el Alcalde de Trompeteros Sr Nemesio Sandi

Pizangodonó un equipo de radiofonía que actualmente estÆ descompuesto Posteriormente el Sr

Alcalde Fabriciano Sangama Napuche donó un grupo electrógeno en el aæo de 1994 Asimismo en

1998 la Comisión Multisectonal de los pueblos frontenzos a cargo del Teniente del EØrcito del Perœ
donó un televisor de 21 a colores y una antena parabólica Igualmente Foncodes 1999 colocó

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 43126



lVd t8t
Ipluspetrol a v

pistas peatonales y construyó el puente Por su parte Pluspetrol en el aæo 2002 construyó la actual

posta mØdica y el desvío de la quebrada Agua Blanca la cual provee agua limpia Por œltimo en el

2003 FECONACO donó un nuevo equipo de radiofonía

Los comuneros manifiestan que en la dØcada de los setenta a raíz del encarcelamiento de veinte
personas como consecuencia de una denuncia de una empresa de Valencia por el robo de un

motor estos formaron una organización comunal Así el Sr Wilfredo Ríos con la asesoría de un

abogado de Iquitos se nombra Cacique del pueblo para poder representarlos Este luego se

convirtió en Apu ademÆs de ser teniente gobemador y agente municipal Sobre la base de esta

experiencia organizativa la comunidad nombra al Sr Lizardo Nango como primer Apu en 1999
sucediØndole luego el Sr AndrØs Salas
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IMPACTOS AMBIENTALES

51 GENERALIDADES

El presente capítulo corresponde al anÆlisis de impactos ambientales del proyecto de perforación de

un pozo exploratorio y dos pozos de desarrollo en yacimiento Carmen Lote 1AB que ejecutarÆ
Pluspetrol Norte SA Pluspetrol Tiene como objetivo identificar describir y valorar los impactos
ambientales que podrían presentarse como consecuencia de las actividades dØl Proyecto

Los elementos que constituyen un ecosistema pueden denominarse componenfes ambientales A
su vez los elementos de una actividad que interactœan con el ambiente pueden denominarse

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 cornplejas de motlo

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
considerÆn significativos cuando el efecto supera los estÆndares de calidad ambiental cnterios

tØcnicos hipótesis científicas comprobaciones empíricas juicio profesional valoración económica o

social entre otros criterios

52CRITERIOS METODOLÓGICOS DE AN`LISIS AMBIENTAL

521 SELECCIÓN DE COMPONENTES INTERACTUANTES

Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto 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 intervienen en dicha interacción

Eæ 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
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5211 Actividades del proyecto con potencial de originar impactos

En el Cuadro 51 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
tlel proyecto

Cuadro 51 Principales Actividades del Proyecto

Etapas Actividades del Proyecto

Pre Construcción Coordinaciones ermisos

Rehabilitación del camino de acceso

Facilidades para Movilización de ma uinaria e ui o

perforación Construcción de cam amento lataforma

Construcción
Armado del e ui o de erforación
Instalación de bombas líneas de roducción

Facilidades para Suministro de ener ía

producción Instalación de equipos para la inyección de aguas de
rodœcción

Perforación del ozo

Operación Maneodel lodo de erforación
Pruebas y completación

Abandono Restauración de lasÆreas afectadas

5212 Componentes del ambiente potencialmente afectables

En el Cuadro 52 se listan los principales componentes ambientales potencialmente afectÆbles por
el desarrollo de las actividades del Proyecto Estas actividades se presentan ordenadas segœn
subsistema ambiental

Cuadro 52 Principales componentes ambientales

Subsistema Ambiental Componentes Ambientales

Aire

Medio Físico Hidrolo ía

Suelo

GeodinÆmica

Medio Biológíco Ve etación

i Fauna
Em leo

Medio Social
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 activitlades así como la determinación de
los componentes ambientales que pudieran verse afectatlos PÆra el anÆlisis de los impactos
ambientales se emplearon matrices de interacción ActividadesComponentes y mapas temÆticos
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522 INDENTIFICACION DE IMPACTOS POTENCIALES

de selección de elementos inter c uan es se da inicio a la identificación de losCumplido el proceso a t t

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

Los resultados de este proceso se muestran en los cuadros 55 para la perforación de los pozos y 5

8 para la construcción de facilidades de producción

523 CALIFICACIÓN POR CONDICIÓN DE DIRECTO 0 INDIRECTO

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

impactos directos e indirectos Los impactos directos constituyen las consecuencias inmediatas de
las operaciones de perforación de los pozos y de la construcción de las facilidades de producción
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

524 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 discusion interdisciplinaria Se considero que la significacion 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 fl 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 de120f 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 motleradamente significativos 200 a 300 altamente significativos
300 a 400 o muy altamente significativos 400 a500
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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
Sectores del Ærea de influencia en2 pequeæa Semanas

cada acimiento
Poco FrÆgil

3 Mediana Meses
Area total de influencia en cada

FrÆgilacimiento

4 Alta Aæos Area total de influencia del proyecto Altamente FrÆgil

Extremadamente5 Muy Alta DØcadas Area total del Lote 8
FrÆ il

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

significación se definieron como sigue

Manc1itud m

Esta característica estÆ referida al grado de incidencia o afectación de la actividad sobre un

determinado componente ambiental en el Æmbito de extensión específica en que actœa Hace
referencia a la dimensión del impacto es decir la medida del cambio cuantitativo o cualitativo de un

aspecto ambiental provocada por una acción La calificación comprendió la puntuación siguiente
1 muy pequeæa magnitud 2 pequeæa magnitud 3 mediana magnitud 4 alta magnitud y5
muy alta magnitud

Duración d

Es el tiempo que se presume afectarÆ un impacto El impacto puede ser de duración muy corta si es

de pocos días 1 corta si es de semanas 2 moderada si es de meses 3 extensiva si es de aæos

4 y permanente si dura varias dØcadas despuØ del proyecto 5

Extensión o Ærea de influencia e

Es una evaluación espacial sobre la ubicación del efecto bajo anÆlisis EstÆ relacionado con la

superficie afectada Califica el impacto de acuerdo al Æmbito de influencia de su efecto pudiendo ser

`reas puntuales si se restringe a Æreas muy pequeæas 1 Sectores del Ærea de influencia de la

plataforma y de las facilidatles de producción 2 `rea total de influencia directa de la plataforma
y de las facilidades de producción3 `rea total de influencia indirecta del proyecto si se extiende
en toda Ærea prevista para el estudio 4 y `rea total a nivel del lote IAB 5

Fraqilidad dØl componenfe

Puede definirse como el grado de susceptibilidad que tiene el componente a ser deteriorado ante la
incidencia tle las actividades de perforación Las Æreas clasificadas como de alta sensibilidad

biológica son las que presentan una mayor sensibilidad a los impactos

La diferencia principal estriba en que la sensibilidad es una propiedad inherente al medio 0

componente como un todo mientras que la fragilidatl se refiere a la respuesta del componente a un

aspecto ambiental específico Así un componente puede tener un sólo valor de sensibilidad

EIAsd Pertoración de 1 Pozo Exporatorio 2 Pozos de Desarrollo y facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 54



C41ttat1
3

ptuspetrol
J

yY

independientemente del aspecto ambiental que lo afecte pero varios índices de fragilidad para
diferentes aspectos de la operación

La calificación numØrica comprendió los valores siguientes 5 extremadamente frÆgil 4 altamente
frÆgil 3 frÆgil 2 poco frÆgil y1 muy poco frÆgil La fragilidad del medio se considera un aspecto
determinante para evaluar la significación del impacto de modo que en la matriz actœa como un

coeficiente o factor de ajuste sobre los otros aspectos

525 CALIFICACIÓN POR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Este anÆlisis permite diferenciar los impactos que ocurrirÆn inevitablemente y los que estÆn
asociados a ciertos niveles de probabilidad de ocurrencia Un impacto puede ser de ocurrencia
indefectible impacto inevitable puede fener alta probabilidatl de ocurrencia o moderada no es

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 ocurrencia 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

531DENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA PERFORACIÓN DE POZOS

Para la determinar y describir los impactos que se generarÆn en las diferentes fases tlel proyecto se

analizó la interacción entre las actividades del proyecto con los componentes ambientales en la
matriz de identificación El propósito de dicha matriz es identificar los componentes del medio que
requerirían mayor atención durante las actividades de perforación El Cuadro 55 presenta la matriz
de calificación de severidad resumida con los resultados de la calificación de impactos La matriz de
calificación completa puede observarse en el Anexo 2 El Cuadro 56 muestra el ordenamiento de
los impactos de acuerdo a su mÆxima significancia Por œltimo el Cuadro 57 muestra la relación de

impactos ambientales ocasionados por el proyecto 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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Cuadro 54 Matriz de identificación de actividades aspectos e impactos ambientales y sociales de la perforación de pozos

Proyecto Impactos ambientales y sociales

Fases Actividades Aspectos ambientales Medio fisico Medio biológico Medio social Medio perceptual

Contratación de personal Generación de empleos
ó local temporales

Coordinaciones y
Expectativas de empleo

a Ñ permísOS
z

0
U

Desbroce de vegetación Incremento de los procesos PØrdida de cobertura Posible ocurrencia de

secundaria de erosión vegetal accidentes laborales

Desplazamiento del Posible contaminación del Posible ocurrencia de caza Posible alteración de zonas

personal y transporte de suelo y pesca furtiva con vestigios arqueológicos
equipos Incremento de los niveles Migración temporal de Expectativas de empleo

Rehabilitación de Residuos sólidos sonoros individuos de fauna
Afectación del paisaje

Ñ camino de acceso Manejo de combustibles Incremento de la

ó concentración de gases dØ
combustión

Posible contaminación de

aguas supeciales
Com actación del suelo

C

0

ó

o
c

N Z Éi
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Proyecto Impactos ambientales y sociales

Fases Actividades Aspectos ambientales Medio fisico Medio biológico Medio social Medio perceptual

Desplazamiento del Posible contaminación del Posible ocurrencia de

personal y maquinarias suelo accidentes laborales

Residuos sólidos Incremento de los niveles

Manejo de combustibles sonoros

Contratación de personal Incremento de la

Movilización de local concentración de gases de Migración temporal de

maquinarias y combustión individuos de fauna

equipos Incremento de la

concentración de material

particulado
Posible wntaminación de

aguas supeciales
Com actación del suelo

Desbroce de vegetación Posible contaminación del PØrdida de cobertura Posible ocurrencia de Afectación del paisaje
secundaria suelo vegetal accidentes laborales

Despiazamiento del Incremento de los niveles Posible ocurrencia de caza Expectativas de empleo
personal y maquinarias sonoros y pesca furtiva sobredimensionadas

Construcción de Movimiento de tierras Incremento de la Migración temporal de

campamentos y Instalación de concentración de gases de individuos de fauna

rehabilitación de infraestructuras combustión

plataforma Residuos sólidos Posible contaminación de

Uso de herramientas y aguas superficiales
maquinarias Incremento de los procesos

Material particulado de erosión

Com actación del suelo

Uso de herramientas y Incremento de los niveles Posible ocurrencia de

equipos sonoros accidentes laborales

Manejo de combustibles Incremento de la

Montaje del equipo y
Residuos sólidos concentración de gases de

combustión
facilidades de M

perforación
Posible contaminación del osuelo

Posible contaminación de

aguas superficiales
R

0
C

il 1
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Proyecto Impactos ambientalesy sociales

Fases Actividades Aspectos ambientales Medio fisico Medio biológico Medio social Medio perceptual

Lodos y recortes de Posible contaminación de Migracibn temporal de Posible ocurrencia de

perforación aguas supeciales individuos de fauna accidentes laborales

Líquidos cementales Incremento de los niveles Molestias en los

coagulantes y espumantes sonoros trabajadores por la

Grasas y aceites de los Incremento de la presencia de malos olores

equipos concentración de gases de

ó
Residuos sólidos combustión

Perforación domØsticos e industriales
completación y

Posible contaminación del

pruebas de Aguas residuales suelo

ó formación
domØsticas e industriales

Emisiones gaseosas malos
olores y generación de
ruidos

Fluidos de formación

Revegetación Incremento de los niveles

Z Recomposición del suelo sonoros

ó Restauración de las Incremento de la Migración temporal de Expectativas de empleo

m Æreas afectadas concentración de gases de individuos de fauna

a combustión

C J

Q 6 i

Æ Fk

ri

o
c

3 J
o i
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Cuadro 55 Mafriz de calificación de severidad de impacfos Resumen de la perforación de pozos F

m

PreConsÆucción ConsUucción Ejecuclón Abandono

o
i
D

T
y

O c7

Impactos Ambientales É ó É ó ó óÆ œ ó m
a œ C C a C 7 C1 0 0 N A

Ñ É Q íEo E yO t d
C

9
U N 0 ryC

Æ N 7 O O 7 Q Ñ 0 OO pty

E c ó aE A

ó E E

8 Ñ Ñ m S 0 í
N

U Æ
cauaooE aRE

Incremenlo de la concentración del malerial arficulado 1 a
Incremento de la concentracion de ases de ombuslión i 15 15 15 15 15 17 17 p 2
Inaemenode los niueles sonoros 08 22 16 22 22 2 2 22 22 2 22
GEODINAMICA

Incremenlo de los rocesos de erosion 1

SUELO
i

Com adación de suelo 16 11 17 1 i 17 17
Posibleconlamin2cióndelsuelo 2 24 2 15 24 22
CALIDAD DEL AGUA

Posible coniaminación de a uas su erfiiales

VEGETACIÓN
Perdida de ve etación secundaria

FAUNA

Mi raciÆn lem oral de individuos de fauna 16 20 1h

Posible ocurrencia de caza esca furtiva 1 I 1Z 4
PAISAJE

Afeclación del aisa e

50CIAL CULTURALYSEGURIDAD

Posible ocurrencia de accidenfes laóorales 20 26 20 I u

GeeraciÆn de em leos tem orales ˝ 4 4 165 04 12 Q4 11 12 04 04 1 1
Ex ectafivas de em leo sobredimensionadas 4 d 12 1 q 12 I t F

RANGO DE SIGNIFICANCIA

t7 00 a 1 f1 Muy poca MP
1 00 a200 Poca P
2OQ a300 Moderada M
300a440 Alta A

a uy a
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Cuadro 56 Ordenamiento de impactos de acuerdo a la mÆxima significancia de la perforación
de pozos

IMPACTOS FAVORABLES ETAPA SIGNIFICACIÓN

Generación de em leos tem orales PRECONSTRUCCIÓN ALTA

IMPACTOS ADVERSOS ETAPA SIGNIFICACIÓN

Ex tativas de em leo PRECONSTRUCCIÓN ALTA

Posible ocurrencia de accidentes laborales CONSTRUCCION MíDRADA

osible ocurrencia de accidentes laborales OPERACIÓN MOQERC

Incremento de los rocesos de erosión CONSTRUCCION MODERAGA

osible contaminación del suelo CONSTRUCCION MODEHAD

Posible contaminación de uas su erficiales CONSTRUCCION MDEDr

Afectacióndel aisÆe CONSTRUCCION MODEDA

Incremento de los niveles sonoros CONSTRl1CCI0N MaDERD

Incremento de los niveles sonoros OPERACIÓN MOGERABA

Posible contaminación del suelo OPERACIÓN MOGERADA

Posible contaminación de uas su rficiales OPERACIÓN MODERADA

Incremento de los niveles sonoros ABANDONO MODEOw

Perdida de cobertura de v elación secundaria CONSTRUCCION

Mi ración tem oral de individuos de fauna CONSTRUCCION

Mi ración tem oral de individuos de fauna OPERACION

Posible ocurrencia de accidentes laborales ABANDONO

Ex tativas de em leo ABANDONO

Com aclación del suelo CONSTRUCCION

Generación de em leos tem rales ABANDONO

Incremento de la concentración de ases de combustiÆn OPERACIÓN PO

Incremento de la concentración de ases de combustión CONSTRUCCION rCCF
Generación de em leos tem orales ABANDONO PCGh

Ex ectativas de em leo CONSTRUCCION FuCA

Ex ctativas de em leo OPERACIÓN FGCA

Incremento de la concentración del material articulado ABANDONO FCk

Incremento de la concentración de ases de combustión ABANDONO PJC

Posible ocurrencia de caza esca furtiva CONSTRUCCION

Posible ocurrencia de caza esca furtiva DPERACIÓN
Incremento de la concentración del materiai articulado CONSTRUCCION MUY POCA

Generación de empleos tem orales OPERACION MUY POCA

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 510
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Cuadro 57 Matriz de probabilidad de ocurrencia de impactos ambientales de la perforación de pozos

Significación Probabilidadde Ocurrencia
Favorable o Ocurrencia

Adversa AtW Probabilidad Moderada Probabilidad Baja Probabilidad Muy Baja Probabilidad

V
L

SIGNIFICACIÓN MUY

ALTA

i
IViGenzraforde empiecs tempxal iidt pry

ALTA SIGNIFICACIbN Lxpedahvas de emplea pri

Pcsibeconfaminaon
inremenio cie as procesos ertrsini fi1conIII dei suØo ii cun npi aosible ocurrencia de accidenteslncrerrnnSO de os niv sonorDS di fOp con aMODERADA Posibl conaminacan

51GNIfICACIÓN 3ccde paisaje fiin
5S

aborales icon op

íiIfon aP

Incremento de la concentracibn de gases de

combusüÆn dab can op Mgración temporal Posible ocurrenda de aatidentes

II Compactacbn del sueio yicon de individuos de laborales iab
PCO SIGNIFICATIVO Incremento de la conoentracinde material particulado tauna i con Posible ocunencia de caza y pesca

dab op ab furtiva iab con
Perdfda de la cobertura vegetal dl conl

I Inaemento de la conntraciónde rtraterial particulado eación de empleo
MUY POCO dcon

SIGNIFICATNO dop ab

Impacto favorable impacto adverso fd impacto diredo iimpacto indirecto pr preonstrucción con etapa de consUucción op etapa de operación ab elapa de abandono zi zonas inundables
ízn zonas no inundables

Prioridad de Atención r Im actos ó
Alta Prioridad de Atención ór
Mediana Prioridad de Atencibn
f

BaaPrioridad de Atención

c rA

Y
br

v
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531 IMPACTOS DEL PROYECTO
Fo1Io V V

T

En esta sección se describen los impactos que se generarÆn por el desarrollo el proyecto Este
anÆlisis estÆ orientado a establecer los impactos que requerirían mayor prioridad para la prevención
corrección o mitigación segœn el caso Es preciso recalcar que el proyecto se desarrollarÆ en una

zona ya intervenida donde se realiza operaciones de explotación

5311 Preconstrucción

En esta etapa se coordinarÆ con la comunidad nativa sobre la cantidad de personal obrero que
necesitarÆ el proyecto Estas actividades se realizarÆn mediante el Departamento de Relaciones
Comunitarias de Pluspetrol

SOCIAL CULTURAL Y SEGURIDAD

Impactos Adversos

Expectativas de empleo sobredimensionadas

El sobredimensionamiento de expectativas de empleo que existe por parte de las poblaciones
cercÆnas al proyecto sería el principal impacto a tenerse en cuenta en esta etapa Trabajos de
campo realizados a travØs de encuestas y talleres participativos en las comunidades locales han

permitido comprobar las expectativas que tiene la población local sobre la oferta de trabajo que
podría generar el proyecto Estos trabajos temporales les permitirían incrementar sus ingresos
familiares permitiØndoles cubrir sus necesitlades bÆsicas y mejorar sus condiciones de vida

Impactos Favorables

Generación de empleos temporales

Considerando la escasa oportunidad de trabajo existente para la población local este impacto es

considerado como muy significativo De acuerdo con los requerimientos del proyecto se estima
contratar en total a 70 personas Øntre mano de obra calificatla y no calificada de las cuales
alrededor de 20 personas mano de obra no calificada serÆn contratados de las localidades
cercanas al proyecto especialmente de JosØ Olaya Del mismo modo la contratación de mano de
obra deberÆ ajustarse a un programa comunitario en el cual la comunidad pueda elegir quien
participarÆ en los trabajos ofrecidos sin descuidar las labores de subsistencia de la comunidad

5312 Etapa de Construcción

Rehabilitación del camino de acceso

La rehabilitación del camino de acceso a la plataforma existente Carmen 1505 bÆsicamente
constarÆ de la limpieza Ærea a lo largo del camino en algunas zonas se efectuarÆ tlesbroce sólo de
la cobertura vegetal secundaria compactación de la sub rasante y relleno por capas compactatlas
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segœn la rasante Hay que tomar en cuenta que esta zona ya ha sido intervenida y no se construirÆ
otros accesos

A continuación se describen los impactos que podrían generarse por las actividades descritas

Impactos adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

La maquinaria utilizada para los trabajos de compactación del suelo producirÆ un deterioro
momentÆneo de la calidad del aire en los alrededores inmediatos La cantidad de equipos
empleados serÆ mínima por lo que el volumen de gases de combustión no serÆ significativo Este

impacto negativo tendrÆ ocurrencia indefectible y se manifestarÆ durante los días que tome el
acondicionamiento del camino de acceso

S El volumen total de estas emisiones serÆ mínimo Esto aunado con la característica de la zona de

trabajo contribuirÆ a que los gases de contaminación se disipen reduciendo su capacidad de
afectación Así mismo las poblaciones se encuentran muy distantes del camino de acceso a

rehabilitar por lo que tampoco serÆ afectada por los gases de combustión que se generarÆn esta
fase

Incremento de los niveles sonoros

Durante el acondicionamiento del camino de acceso el incremento de los niveles sonoros se deberÆ
principalmente al uso de maquinaria de compactación que incrementarÆn los niveles de ruido La
fauna podría ser la mÆs afectada pudiØndose originar el alejamiento temporal de algunos individuos
en las inmediaciones del Ærea de trabajo

Con respecto al personal de obra Øste podría verse afectado si no se cumple con las medidas de

seguridad y de prevención de la salud ocupacional protección auditiva del personal expuesto a

ruidos pudiendo ocasionar sordera temporal si existe exposición prolongada a niveles elevados de
ruido

GeodinÆmica

Incremento de los procesos de erosión

Las actividades de rehabilitación o acondicionamiento implican la eliminación de la cobertura vegetal
secundaria que se encuentran en el Ærea donde se desarrollarÆ esta Æctividad Esta pØrdida de
cobertura vegetal ocasionarÆ mayor exposición del suelo a procesos erosivos del medio

Este impacto ocasionado por el desbroce se manifiesta por la pØrdida del topsoil capa superficial
del suelo generado por el efecto erosivo de las Iluvias Estos procesos podrían incrementarse en

caso ocurran excesos en las actividatles de desbroce

Debido Æ que el camino de acceso ya existe el impacto de la erosión sobre el componente suelo
serÆ temporal y limitado sólo se darÆ en aquellas zonas donde realmente se requiera el desbroce de
lacobertura vegetal

EIAsdPerforación de 7 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 513

a



m uc
33

s

Follo
piuspetroi Tjt Yiütill

Suelos

Posible contaminación del suelo

De no Ilevarse una estricta política de manejo de desechos la posibilidad de realizar contaminación
por desechos sólidos aumentarÆ prolongÆndose este impacto hasta despuØs del tØrmino de las

actividades

Una vez flnalizada las actividades se procederÆ a la limpieza del Ærea acondicionada y a la

recolección de todo tipo de residuos o seæales que hayan sido colocados

Todo manejo de combustible constituye un factor de riesgo de derrames Este impacto podría
producirse por mal manipuleo durante el trabajo o accidentalmente durante el transporte Se considera

este impacto como de ocurrencia poco probable por los pocos volœmenes de combustible a utilizarse

La empresa contratista implementarÆ procedimientos para el manejo de combustibles carga descarga
y entrenamiento del personal Se dispondrÆ de elementos de contención para derrames en suelo

Calidad del Agua
Posible contaminación de aguas superFiciales

El manejo y almacenamiento de combustible podría Ilevar a riesgo de derrames Estos derrames de

Producirse en cuerpos de agua podrían contaminarlos lo que generaría condiciones no
adecuadas para el desarrollo normal de la biota del Ærea afectada El volumen que podría ser

derramado es mínimo por lo que la magnitud del impacto sería baja

AI respecto la empresa contratista implementarÆ procedimientos para el manejo de combustibles
carga descarga y entrenamiento del personal Se dispondrÆ de elementos de contención para
derrames en suelo y en cuerpos de aguas

Vegetación
PØrdida de cobertura vegetal

Las actividades de desbroce necesarias para esta etapa no ocasionarían pØrdidas tle individuos de
especies maderables debido a que el Ærea ya fue intervenida y no serÆ necesario efectuar
actividades de tala Pero la remoción de la vegetación y el desbroce deja los suelos superficiales
vulnerables a la erosión especialmente durante los períodos de intensas precipitaciones que suelen
ocurrir en esta región a lo largo de todo el aæo

Fauna

Migración temporal de individuos de fauna

LÆ ejecución de las actividades de rehabilitación de caminos no afectarÆ los hÆbitats existentes
pero se prevØ que la fauna migre temporalmente del Ærea siendo las principales causas el ruido
ocasionado por las motosierras y la presencia humana La fauna volverÆ eventualmente despuØs
de concluidas las actividades

Conjunto de especies de plantas animales y otros organismos que ocupan un Ærea dada
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Posible ocurrencia de caza y pesca furtiva

La caza ilegal difícilmente podría presentarse aunque no por ello se deba descartar De
presentarsØ podría ocurrir en forma puntual por lo que no se ha establecido un Ærea afectada
específica Este impacto tendría una ocurrencia de probabilidad remota debido a que Pluspetrol
prohíbe la caza de la fauna silvestre a sus trabajadores dentro del lote Esta política serÆ acatada

por los trabajadores de la empresa contratista

Paisaje

Afectación del paisaje

Por estar el camino de acceso ya construido la rehabilitación del mismo contribuirÆ muy poco en la
afectación del paisaje

Social Cultural y Seguridad
Posible ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas machetes lampas entre otras herramientas maquinarias
motosierras la distracción y la fatiga del personal del trabajo son elementos y condiciones que
pueden provocar accidentes Por ello previo al comienzo de los trabajos todo personal recibirÆ
inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo serÆn dotados de elementos de

protección personal apropiados para las condiciones de trabajo a realizar tales como casco botas
guantes y overall

MoVilización de Maquinarias v Equipos

El movímiento de vehículos por medio terrestre serÆ constante durante la etapa constructiva en tal
sentido se prevØn los siguientes impactos
Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Los vehículos de transporte mayormente terrestre involucrados en esta etapa emitirÆn gases de
combustión C0 NOX y S02 en cantidades no significativas El volumen total de estas emisiones
comparado con el Ærea en que serÆn producidas serÆ muy pequeæo y se reducirÆ al Ærea del camino
de acceso terrestre establecida para el proyecto

Incremento de la concentración de material particulado

El desplazamiento de vehículos de carga y de transporte de personal que se movilizarÆ por el
camino de acceso hacia el Ærea de trabajo contribuirÆ a incrementar la concentración de partículas
en suspensión No obstante su efecto serÆ limitado y no abarcarÆ mÆs allÆ de 10 a 20 metros de las

mÆrgenes del Ærea de emisión antes de tlispersarse o asentarse

Incremento de los niveles sonoros

La operación de vehículos de transporte terrestre y movilización de equipos originarÆ ruidos Es
pertinente mencionar que la movilización de vehículos no serÆ constante y solo se limitarÆ al
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desplazamiento de personal sobre todo por medio terrestre En tal sentido el ruido por transporte no

causarÆ mayores impactos sobre la fauna silvestre de lo que existe actualmente

Con respecto a la población local Østa no se verÆ afectada por los ruidos generados por el
desplazamiento de vehículos de transporte puesto que se encuentran fuera del Ærea de influencia
directa del proyecto AdemÆs como se manifestó anteriormente la población local utiliza las vías de
acceso tanto terrestre como fluvial en forma constante estando habituados a los ruidos que
producen los vehículos de transporte

Suelo

Posible contaminación del suelo

El transporte de combustibles diesel gasolina y aceites se realizarÆ en tambores o cisternas
dependiendo de las cantidades requeridas y almacenadas en el campamento Desde este lugar los
combustibles y aceites serÆn transportados por vía terrestre a la plataforma en envases apropiados
y debidamente rotulados Esta operación es comœn y pese a su seguridad no estÆ exenta de riesgos
por derrames Los combustibles en el campamento estarÆn almacenados en contenedores
adecuados con membranas de impermeabilización y bermas de contención

Como medidas preventivas se implementarÆn procedimientos para el manejo carga y descarga de
combustibles Para ello el personal serÆ debidamente entrenado Se dispondrÆ de elementos de
contención para derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de combate de incendios

Fauna

Mi ración tem oral de individuos de fauna9 p

El Lote 1 AB se localiza dentro de la ecorregión del Bosque Tropical Amazónico en su región nor

occidental Se trata de una de las zonas mÆs diversas en lo que respecta a especies y endemismos
predominando familias de aves como Formicariidae y Psitaciidae

Este impacto se darÆ en forma indefectible pero en poca significancia ya que solo se utilizarÆ el
camino de acceso para el transporte de personal víveres y equipos durante la ejecución del

proyecto Las zonas mÆs expuestas a los ruidos serÆn las Æreas cercanas al camino de acceso y
plataforma de perforación zonas intervenidas en donde se provocarÆ el alejamiento temporal de
aves y mamíferos grandes Los hÆbitats donde posiblemente migrarÆ la fauna se localizan en las
inmediaciones de las Æreas afectadas los cuales son similares y tienen la capacidad de proveer
refugio y recursos a la población desplazada

Es de destacarse que este impacto serÆ temporal aproximadamente 45 días para cada pozo Una
vez terminadas las actividades la fauna volverÆ paulatinamente a las Æreas intervenidas

Social Cultural y Seguridad
Posible ocurrencia de accidentes laborales

A pesar de que Pluspetrol tiene una rigurosa política en aspectos de seguridad un Øventual accidente
en vehículos de transporte tanto terrestre o fluvial podría tener consecuencias fatales lo cual
constituiría un impacto negativo de magnitud grande en los caminos de acceso

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 516



ar

t
pluspetrol jZ 1

I CilaT

Construcción de Campamento v Plataforma

La construcción del campamento y rehabilitación de la plataforma 1505 son de vital importancia para
la ejecucióri del proyecto Estas instalaciones serÆn construidas siguiendo criterios de estabilidad
condiciones climÆticas prevalecientes entre otros Es importante mencionar que las instalaciones y
las construcciones que se realicen serÆn de carÆcter temporal

A continuación se describen los impactos que podrían generarse por la construcción de estas
instalaciones

Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Durante la construcción del campamento y plataforma las principales fuentes temporales de
emisión de gases a la atmósfera serÆn las herramientas maquinarias y los generadores elØctricos
empleados

Estas fuentes de emisión producen gases de combustión monóxido de carbono óxidos de

nitrógeno y azufre y en menor cantidad compuestos volÆtiles derivados del combustible utilizado
VOCs AI respecto se establecerÆn medidas de control a fin que las emisiones gaseosas se

mantengan por debajo de los valores permisibles

Debido a que las actividades de construcción y con un nœmero limitado de equipos no se prevØn
efectos significativos sobre el medio Se exigirÆ que la empresa contratista mantenga en buen
estatlo de funcionamiento los equipos y generadores Ilevando un registro de mantenimiento diario a
fin de mantener las emisiones gaseosas en niveles bajos

Incremento de los niveles sonoros

Se ha podido comprobar mediante otros estudios de campo efectuados en la zona de estudio que
los niveles de ruidos son generalmente bajos entre 30 y 40 dB y en las Æreas de explotación entre
60 a 70 dB El primero corresponde normalmente a los ruidos generados por la fauna local Estos
niveles podrían verse incrementados por el uso de generadores y maquinarias Los generadores
elØctricos serÆn instalados lejos de lós campamentos
GeodinÆmica

Incremento de los procesos de erosión

Para la construcción de las plataformas y campamentos se eliminarÆ cobertura vegetal en el Ærea
dónde se emplazarÆn Esta actividad ocasionarÆ mayor exposición del suelo a procesos erosivos

Este impacto ocasionado por el desbroce se manifiesta por la pØrdida del topsoil capa superficial
del suelo generÆdo por el efecto erosivo tle las Iluvias Estos procesos podrían incrementarse en

caso ocurran excesos en las actividades de desbroce

Este impacto serÆ temporal y limitado al area desbrozada 2 ha Las medidas de reforestación
propuestas durante el abandono permitiÆ aminorar el proceso de erosión del suelo
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Posible contaminación del suelo

La construcción y funcionamiento del campamento generarÆ tlesechos sólidos y líquidos que pueden
contaminar los suelos Por el volumen a generarse de estos tlesechos en los campamentos y las
medidas a tomarse en cuenta para el tratamiento de los residuos se considera poco probable el peligro
de contaminación de las Æreas de bosques circundantes De no Ilevarse una estricta política de manejo
de desechos el riesgo de contaminación por esta causa se incrementarÆ prolongÆndose el impacto
hasta despuØs del tØrmino de las actividades Este impacto se considera de ocurrencia poco probÆble

La política de Pluspetrol serÆ de reducir los desechos durante toda la etapa de perforación de los

pozos En el campamento se colocarÆ envases debidamente identificados para cada una de las

categorías de desechos En el Plan de Manejo Ambiental se desarrolla un Programa de Manejo
específico para cada tipo de residuos

Asimismo en el campamento se almacenarÆ pequeæas cantidades de combustible en bidones

plÆsticos y Æreas cubiertas De producirse derrames este impacto serÆ negativo y directo lo cual
afectaría parte o toda el Ærea de las instalaciones descritas

En el Plan de Manejo se incluyen procedimientos para el manejo de combustibles carga y

descarga y entrenamiento del personal Se dispondrÆ de elementos de contención para derrames
tarito en suelo como en agua y sistemas de control de incendios

Calidad del Agua

Posible contaminación de aguas superficiales

Los residuos líquidos como lubricantes combustibles y aguas servidas si son vertidos

accidentalmente a los cuerpos de aguas podrían generar efectos severos sobre la calidad del
entomo pudiendo afectar ademÆs sus características químicas y bacteriológicas Por otro lado
como ya se ha seæalado anteriormente en el campamento se almacenarÆn combustibles

constituyendo un factor constante de riesgo de derrames por el mal manejo en la recarga de

combustible de los equipos

Vegetación

PØrdida de cobertura vegetal

Las actividades necesarias para la rehabilitación de la plataforma no ocasionarían la pØrdida de

cobertura vegetal de especies impotantes o maderables ya que la zona corresponde a Æreas ya
intervenidas y la actividad de desbroce se limitarÆ a la vegetación secundaria o herbÆcea Sin

embargo la remoción de la vegetación deja los suelos superficiales vulnerables a la erosión
especialmente durante los períodos de intensas precipitaciones que suelen ocurrir en esta región a

lo largo de todo el aæo
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Fauna

Migración temporal de individuos de fauna

Considerando que los ecosistemas tropicales presentan niveles sonoros bajos 30 a 40 dB y que se

encuentra una gran diversidad de especies se puede esperar alguna afectación en la fauna local la
cual migraría a ecosistemas aledaæos similares que puedan brindarle refugio

Es de destacarse que este impacto serÆ temporÆl aproximadamente 15 días Una vez terminadas
las operaciones la fauna volverÆ paulatinamente a las Æreas intervenidas

Posible perturbación de zonas de anidamiento de aves

Las Æreas cercanas a las plataformas alojan algunÆs especies de aves estos podrían encontrarse

en la Øpoca de anidamiento sin que el personal se percate plenamente de ello El sotobosque así
como la copa de los Ærboles constituyen lugares de anidamiento

Debido a que es difícil ubicar Æreas de anidamiento específico se ha considerado el Ærea
circundante a la plataforma como los lugares probables de afectación de nidos

Posible ocurrencia de caza y pesca furtiva

La caza ilegal difícilmente podría presentarse aunque no por ello se deba descartar De presentarse
sería de forma puntual por lo que no se ha establecido un Ærea específica de afectación Este

impÆcto tendría una probabilidad remota debido a que Pluspetrol prohíbe la caza de la fauna
silvestre a sus trabajadores dentro del lote Esta política serÆ acatada tambiØn por los trabajadores
de la empresa contratista

Social Cultural y Seguridad

Posibte ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas maquinarias y equipos la distracción y la fatiga del personal del

trabajo son elementos y condiciones que pueden provocar accidentes Por ello previo al comienzo de
los trabajos todo personal recibirÆ inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo todo

personal serÆ dotado de elementos de protección personal apropiado para las condiciones de trabajo a

realizar tales como casco botas guantes y overol

Perceptual

Afectación del Paisaje

Las principales características o componentes de la calidad paisajística que pueden ser afectadas son

la topografía de la zona diversidad morfológica etc naturalidad si han ocurrido modificaciones físicas

por ejecución de obras espacios tratlicionales etc y singularidad humedales flora ejemplar etc

AI respecto la rØhabilitación de la plataforma construcción de campamento y la rehabilitación del
camino de acceso implicarÆ que el paisaje sufrirÆ las siguientes alteraciones se alterarÆ la naturalidad
tlel Ærea con la presencia del campamento y plataforma
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Montaie de equipos v Facilidades de Perforación

Esta etapa implica la ejecución de las siguientes actividades

Transporte de los equipos de perforación
Transporte de materiales para la perforación
Armado del equipo de perforación

Para el montaje del equipo y la construcción e instalación tle las facilidades de perforación se

requerirÆ inicialmente del transporte de maquinarias equipos y materiales lo que consta de
aditivos combustibles lodo de perforación taladro etc

Se procederÆ al armado de la torre de perforación y la instalación de las facilidades de perforación
bomba de captación de agua sistema de recirculación del lodo de perforación etc

A continuación se describen los posibles impactos a generarse en esta etapa

Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Durante esta etapa se emplearÆn maquinarias y equipos para levantar y armar la torre de
perforación Las maquinarias emplearÆn combustible como fuente de energía y por ende emitirÆn

gases de combustión al Ærea inmediata Los equipos necesitarÆn de generadores para su

funcionamiento estos generadores tambiØn emitirÆn gases de combustión

Estas fuentes de emisión producen monóxido de carbono óxidos de nitrógeno y azufre y en menor

cantidad compuestos volÆtiles derivados del combustible utilizado AI respecto se establecerÆn
meditlas de control a fin que las emisiones gaseosas se mantengan por debajo de los valores
permisibles

Se exigirÆ que la empresa contratista mantenga en buen estado tle funcionamiento las maquinarias
equipos y generadores Ilevando un registro de mantenimiento diario a fin de mantener las
emisiones gaseosas en niveles bajos

Incremento de los niveles sonoros

Las actividades para la instalación de los equipos y facilidades de perforación generarÆ el
incremento de los niveles sonoros por el empleo de maquinarias herramientas y generadores
Teniendo en consideración que las mediciones in situ de los niveles sonoros son generalmente
bÆjos entre 30 y 40 dB que se debe a los ruidos generados por la fauna local se prevØ la

migración de las especies establecidas en las Æreas cercanas a las plataformas

Esta afectación se producirÆ durante las actividades de armado del equipo serÆ de baja magnitud
por el limitado nœmero de maquinarias y equipos a emplearse Asimismo el ÆreÆ a afectarse serÆ
mínima
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Se solicitarÆ a la empresa contratista un registro de mantenimiento de sus equipos esta medida

permitirÆ que los niveles de ruido emitido por las maquinarias y equipos empleatlos se mantengan
en sus niveles mínimos

Suelo

Posible contaminación del suelo

El uso de maquinarias equipos y generadores durante esta etapa implica la manipulación y almacenaje
de combustibles Estas actividades de manejo y almacenaje de combustible generan alguna
probabilidad de error en su ejecución por lo que se considera la posibilidad de ocurrencia de derrames
de combustible sobre el suelo aunque con baja magnitud Para minimizar esta probabilidad de error se

implementarÆn programas de capacitación para la manipulación y almacenaje de combustibles

Asimismo en el campamento se generarÆ desechos sólidos y líquidos que pueden contaminar los
suelos Considerando el volumen a generarse y las medidas para el tratamiento de los residuos se

considera poco probable el peligro de contaminación de las Æreas de bosques circundantes

De no Ilevarse una estricta política de manejo de desechos el riesgo de contaminación por esta causa

se incrementarÆ prolongÆndose el impacto hasta despuØs del tØrmino de las operaciones Este
impacto se considera de ocurrencia poco probable que permanecerÆ latente durante los meses que
duren las operaciones
Calidad delAgua

Posible contaminación de aguas superficiales

Los residœos líquidos como lubricantes o combustibles si son vertidos directa o accidentalmente a

los cuerpos de aguas podrían generar efectos severos sobre la calidad del entorno pudiendo
afectar ademÆs sus características químicas y bacteriológicas Por otro lado como ya se ha
seæalado anteriormente en el campamento se almacenarÆn combustibles constituyendo un factor
constante de riesgo de derrames por el mal manejo en la recarga de combustible de los equipos

Asimismo los residuos serÆn clasificados y recogidos en bolsas y enviados al campamento base
para su disposición Los combustibles y aceites estarÆn almacenados en envases apropiados para
evitar derrames Considerando el volumen a generarse y las medidas para el tratamiento de los
residuos se considera poco probÆble el peligro de contaminación de las Æreas de bosques
circundantes

Fauna

Migación tempoalde individuos de fauna

El uso de maquinarias equipos y generadores causarÆ un incremento en los niveles normales de
ruido del Ærea Considerando que los ecosistemas tropicales presentan niveles sonoros bajos 30 a

40 dB y que presentan gran diversidad de especies se puede esperar alguna afectación en la
fauna local la cual migraría a ecosistemas aledaæos similares que pueda brindarle refugio

Es de destacarse que este impacto serÆ temporal Una vez terminatlas las operaciones la fauna
volverÆ paulatinamente a las Æreas intervenidas
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Social Cultural y Seguridad

Posible ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas maquinarias la distracción y la fatiga del personal del trabajo son

elementos y condiciones que pueden provocar accidentes Por ello previo al comienzo de los trabajos
todo personal recibirÆ inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo todo personal serÆ
dotado de elementos de protección personal apropiado para las condiciones de trabajo a realizar tales
como casco botas guantes y overol

5313 Etapa de Operación

Perforación pruebas de formación y completación

En esta etapa se ejecutarÆn las siguientes actividades

Preparación del Lodo

Perforación

Tratamiento de cortes y recirculación del lodo

Para el montaje del equipo y facilidades de perforación se requerirÆ inicialmente del transporte de

maquinarias equipos y materiales lo que consta de aditivos combustibles lodo de perforación
taladro etc

Se procederÆ al armado de la torre de perforación y la instalación de las facilidades de perforación
bomba de captación de agua sistema de recirculación del lodo de perforación etc

Una vez montado el equipo de perforación y construida sus facilidades se procede con la
perforación

A continuación se describen los posibles impactos a generarse en esta etapa

Impactos Adversos

Calidad delAire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Todo equipo empleado para la perforación bomba de agua taladro etc requerirÆ de energía
elØctrica para su funcionamiento al respecto se emplearÆn generadores El generador a emplearse
utilizarÆ gasolina por lo que se generarÆn emisiones NOx C0 HC y S02

Lós generadores trabajarÆn las 24 horas del día durante el tiempo que dure la perforación de los

pozos aproximadamente 45 días para cada pozo El volumen total de estas emisiones en tØrminos

generales no serÆ significativo Esto aunado con las características de la zona de trabajo contribuirÆ
a que los gases de contaminación se disipen reduciendo su capacidad daæina
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Incremento de los niveles sonoros

Los generadores empleados para suministrar energía elØctrica a la torre y a las facilidades de

perforacióri generarÆn ruidos de aproximadamente 80 a 100 dB Considerando que las metliciones
in situ de los niveles sonoros son generalmente bajos entre 30 y 40 dB se prevØ la migración de las

especies establecidas en las Æreas cercanas a la plataforma

Esta afectación se producirÆ durante las actividades de armado del equipo serÆ de baja magnitud
por el limitado nœmero de maquinarias y equipos a emplearse Asimismo el Ærea a afectarse serÆ
mínima

Se solicitarÆ a la empresa contratista un registro de mantenimiento de sus equipos esta medida

permitirÆ que los niveles de ruido emitido por las maquinarias y equipos empleados se mantengan
en sus niveles mínimos

Suelo

i Posible contaminación del suelo

La fase de perforación es importante en razón de la cantidad características y diversidad de los
elementos contaminantes con potencial para generar efectos ambientales en el Ærea de influencia
directa de la localización Entre los elementos citados se encuentran Los lodos y recortes de
perforación líquidos cementafes coagulantes y espumantes utilizados durante la operación del
taladro grasas y aceites de los equipos residuos sólidos domØsticos e industriales emisiones
atmósfØricas y fluidos de formación

As i mismo podnan tener lugar en la medi da que ocurran derrames acciden ta les durante e l manejo
de las sustancias peligrosas y tóxicas en las zonas de almacenamiento o durante las acciones de
carga y descarga Durante las actividades de perforación se tendrÆ en cuenta el programa de

prevención de derrames y manejo de combustibles lubricantes y materiales tóxicos del Plan de
Manejo Ambiental

Calidad delAgua
Posible contaminación de aguas superficiales

Los aspectos ambientales resultantes de la perforación tienen un gran potencial para generar
efectos ambientales adversos en este caso aquellos que podrían ocasionar una posible
contaminación a los cuerpos de aguas superficiales son los líquidos cementales coagulantes y
espumantes utilizados durante la operación del taladro grasas y aceites de los equipos y los fluidos
de formación Estos si son vertidos directa o accidentalmente a los cuerpos de agua podrían afectar
sus caractecísticas químicas y bacteriológicas Por otro lado como ya se ha seæalado
anteriormente en los campamentos se almacenarÆn combustibles constituyendo un factor
constante de riesgo de derrames por el mal manejo en la recarga de combustible de los equipos

Los residuos serÆn clasificados y recogidos en bolsas y enviados al campamento para su

disposición Los combustibles y aceites estarÆn almacenados en envases apropiados para evitar
derrames Considerando el volumen a generarse y las medidas para el tratamiento de los residuos
se considera poco probable el peligro de contaminacíón de las Æreas de bosques circuntlantes
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Durante las actividades de perforación se tendrÆ en cuenta el programa de prevención de derrames
y manejo de combustibles lubricantes y materiales tóxicos así como el programÆ de manejo de
efluentes y el programa de manejo de residuos considerados en el Plan de Manejo Ambiental

Social Culfural y Seguridad
Posible ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas maquinarias la distracción y la fatiga del personal del trabajo son

elementos y condiciones que pueden provocar accidentes Por ello previo al comienzo de los trabajos
todo personal recibirÆ inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo todo personÆl serÆ
dotado de elementos de protección personal apropiado para las condiciones de trabajo a realizar tales
como casco botas guantes y overol

5314 Etapa de Abandono

Dependiendo de los resultados de las pruebas de formación los pozos podrían ser abandonados en

caso que su explotación no resulte viable o cesados temporalmente si las pruebas de formación són

positivas

Si el pozo va a ser abandonado se colocarÆ un tapón de cemento permanente a 200 m de la
superficie

Una vez que el pozo haya sido debidamente completado con un tapón permanente o temporal se

seguirÆn los siguientes pasos para efectos de la desmovilización del equipo de perforación equipos
auxiliares e instalaciones

Retiro de la tubería de perforación y de otros equipos auxiliares

Descenso de la torre y desensamblaje del equipo de perforación
Transporte del equipo de perforación del campamento y de los materiales reutilizables y
reciclables

Transporte del equipo de construcción con excepción del equipo requerido para efectuar los

trabajos de restauración

Transporte de todo el material combustible remanente al campamento logístico
Cierre de las pozas de agua y de sólidos
Desinstalación de la plataforma de soporte de madera

Restauración del emplazamiento del pozo incluye reforestación

Asimismo luego de retirado el equipo de perforación y las instalaciones del emplazamiento del pozo se
darÆ inicio a la restauración del emplazamiento del pozo Si se descubriera volœmenes comerciales de

petróleo el trabajo de restauración se ceæirÆ a permitir el acceso en el futuro al Ærea inmediata que
rodea al cabezal

De lo mencionado los impactos ambientales que se pueden presentar durante el abandono son
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Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Los equipos empleados para la desmovilización requerirÆn de energía elØctrica para su

funcionamiento al respecto se utilizarÆ un generatlor El generador a empiearse utilizarÆ
combustible por lo que se generarÆn emisiones NOx C0 HC y S02

Los generadores trabajarÆn las 24 horas del día El volumen total de estas emisiones en tØrminos
generales no serÆ significativo Esto aunado con las características de la zona de trabajo contribuirÆ
a que los gases de contaminación se disipen

Incremento de los niveles sonoros

Los generadores empleados para suministrar corriente elØctrica generarÆn de 80 a 100 dB
Considerando que las mediciones in situ de los niveles sonoros son generalmente bajos entre 30 y
40 dB se prevØ la migración de las especies establecidas en las Æreas cercanas a las plataformas

Se solicitarÆ a la empresa contratista un registro de mantenimiento de sus equipos esta medida

permitirÆ que los niveles de ruido emitido por las maquinarias y equipos empleados se mantengan
en sus niveles mínimos
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Cuadro 58 Resumen de impactos ambientales de la perforación de pozos

Calificación de Calificación por Calificación por Calificacibn por
Componentes del Etapa en que se

Impactos Ambientales Magnitud del Impacto Efecto Beneficios o Condición de Directo Condición de Sinergia Probabilidad de Tipo de Medida
Medio

Adverso o Indirecto o Acumulación Ocurrencia
darÆ elImpacto

Incremento en la

concentración de material M Adverso Directo Acumulativo Ocurrencia indefectible Mitigable Construcción
articulado

Incremento en la Construcción

AIRE concentración de gases Poca Adverso Directo Acumulativo Ocurrencia indefectible Mitigable Operación
de combustión Abandono

Incremento de los niveles
Moderada Construcción

sonoros
Moderada Adverso Directo SinØrgico Ocurrencia indefectible Mitigable Operación
po Abandono

GEODIN`MICA
ncremento de los

Moderada Adverso Indirecto SinØrgico Ocurrencia indefectible Corregible ConsUucción
procesos de erosión

Compactación del suelo Poca Adverso Indirecto Acumulativo Ocurrencia indefectible Corregible Construcción

SUElO Compactación del suelo Poca Adverso Indirecto Acumula6vo Ocurrencia indefectible Corregible Construcción

Posible contaminación del
Moderada Adverso Indirecto Acumulativo Moderada probabilidad Previsible

Construcción

suelo Operación

CALIDAD DEL AGUA
Posible contaminacibn de

Moderada Adverso Indirecto SinØrgico Moderada probabilidad Corregible Construcción
aguas superficiales

VEGETACIÓN
PØrclida de cobertura

Moderada Adverso Directo AcumulaUvo OcurrenÆa indefectible Corregible Constnicción
vegetal

CT1

Migración temporal de
Poca Adverso Indirecto SinØrgico Alta probabilidad Mitigable

Construcción
individuos de fauna Operación

FAUNA

Posible ocurrencia de

caza y pesca furtiva
P0 Adverso Indirecto Acumulativo Baja probabilidad Corregible Construcción

PAISAJE Afectación del paisaje Moderada Adverso Indirecto SinØrgico Ocurrencia indefectible Mitigable Construcción

C

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 526

I



k

piuspetrol Z alsh

Calcación de Calificacibn por Calificación por Calificación por Eta a en ue seComponentes del P 4

Medio Impactos AmbienWles Magnitud del Impacto Efecto Beneficios o Condición de Directo Condición de Sinergia Probabilidad de Tipo de Medida
darÆ elImpacto

Adverso o Indirecto o Acumulación Ocurencia
Construcción

Posible ocurrencia de
Poca Adverso Indiredo Acumulativo Baja probabilidad Corregible Operación

accidentes laborales Abandono

SOCIAL CULTURAL Y Generación de empleos qlta Positivo Directo Acumulativo Ocurrencia indefectible PreConstrucción
SEGURIDAD temporales

Expectativas de empleo Alta Adverso Indirecto SinØrgico Ocurrencia indefectible Mitigable PreConshucción

a

ó

tT G

t
Q
O

eÑ
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541DENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS
AMBIENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES DE PRODUCCIÓN

Se analizó la interacción entre las actividades de la construcción de facilidades de producción con

los componentes ambientales en la matriz de identificación que se muestra en el Cuadro 59 El
propósito de dicha matriz es identificar los componentes del medio que requerirían mayor atención
El Cuadro 510 presenta la matriz de calificación de severidad resumitla con los resultados de la
calificación de impactos La matriz de calificación completa puede observarse en el Anexo 2 El
Cuadro 511 muestra el ordenamiento de los impactos de acuerdo a su mÆxima significancia Por
œltimo El Cuadro 512 muestra la relación de impactos ambientales ocasionados por el proyecto
agrupados de acuerdo a su significación favorable o adversa directa e indirecta y de acuerdo a su

probabilidad de ocurrencia Este anÆlisis estÆ orientado a establecer los impactos que requerirían
mayor prioridad para la prevención corrección o mitigación segœn el caso

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 528



pluspetrol Z alsh

Cuadro 59 Matciz de identificación de actividades aspectos e impactos ambientales y sociales de la construcción de facilidades de producción

Proyecto Impactos ambientalesy sociales

Fases Actividades Aspectos ambientales Medio fisico Medió biológico Medio social Medio perceptual

Contratación de personal Generacibn de empleos
ó Coordinaciones y local temporales

aó permisos Expectativas de empleo
sobredimensionadas

Facilidades de líneas Transporte de líneas de No se prevØ impactos significativos

de producción líneas
flujo

de flujo y cables

elØctricos

Desplazamiento del Incremento de los niveles Posible ocurrencia de

Facilidades de personal y maquinarias sonoros accidentes laborales

baterías de Residuos sólidos Incremento de la

producción concentración de gases de
Z combustióno

Desplazamiento del Posible contaminación del Posible ocurrencia de caza Posible ocurrencia de

personal y maquinarias suelo y pesca furtiva accidentes laborales

Z Instalación de Incremento de los niveles Migración temporal de
o Facilidades para

disposición del agua
infraestructuras sonoros individuos de fauna

de producción
Residuos sólidos Incremento de la

Uso de herramientas y concentración de gases de

maquinarias combustión

Uso de herramientas y Incremento de los niveles Posible ocurrencia de

Facilidades para equipos sonoros accidentes laborales

suministro de Residuos sólidos Incremento de la

energía concentración de gases de
combustión

C0 impactos comunes ó
r

Ó

J
V

v

pC p1
t
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Cuadro 510 Matriz de calificación de severidad de impactos Resumen de la construcción de facilidades de producción
i
i

Actividades de la Construcción de Facilidades de Producción I
I I

I

PRE CONSTRUCCIiN CONSTRUCCIÓN
I
I

y T IO

Impactos Ambientales É ó y a
Æ y ó y c IÆ i c D n m t 2 I

rn Æ ó
O

Æ Æ v

o n an y æ a æ w

c E E
v YC

ó e
U æ

LL

CALIDAD DE AIRE

ncremenco de ia concemración de ases de combustión 11 08 08 08

incremenío de los niveles sonoros 14 14 14
SUELO

Posioleconaminación del suelo 1 4
I

FAUNA

Mi ración fem oral de individuos de fauna 4

Posible ocurrencia de caza sca furtiva 09 0 9 09

SOCIAL CULTURAL Y SEURIDAD

Posible ocurrencia de accidentes laborales 18 18 18
Generacibn de em leos lemporales 38 38

Ex ectativas de em leo sobredimensionadas 38 38

RANGO DE SIGNIFICANCIA
n nn 1 nn Muy poCa MP y
1 00 a 2 00 Poca P
2 OQ a3OG Moderada M
300 a 4OG Alta A 3

uy a G7

C
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Cuadro 511 Ordenamiento de impactos de acuerdo a la mÆxima significancia de la construcción
de facilidades de producción

Impactos favorables Etapa Significación

eoeración de empleos lemporales PRE CONSTRUCCIOd ALTA

IMPACTOS ADVERSOS ETAPA SIGNIFICACIÓN

Ex ectativas de em leo sobredimensionadas PRE CONSTRUCCION ALTA

aosible ocurrencia de accidentes laborales CONSTRUCCION POGA

ncrenenode los niveles sonoros CONSTRUCCION

Posible contaminación del suelo CONSTRUCCION

Mi ración tem oral de individuos de fauna CONSTRUCCION

Incremenode la concentración de gases de

ombustión CONSTRUCCION

osible ocurroncia de caza sca íurtiva CONSTRUCCION MUY POCA
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Cuadro 512 Matriz de probabilidatl de ocurrencia de impactos ambientales de la construcción de facilidades de producción

Significación Probabilidad de curtencia

I favorable o Ocurtencia

Adversa AtW Probabilidad Moderada Probabilidad Baja Probabilidad Muy Baja ProbaWlidad

v

SIGNIFICACION MUY

ALTA

IV üanesatinnde empistesTrak iT IdlDa
ALTA SIGNIFICACIÓN Expeclatirds deertpleaSob2dnSiGn35 inri I

III

MODERADA
SIGNIFICACIÓN

Incremento de la concentracbn de gases de Migración temporal
Posible ocurtencia de accidentes

combustión d con de individuos de
Posible contaminación laborales icon

POCO SIGNIFICATIVO del suelo icon Posible ocurrencia de caza y pesca
Incremento de bs niveles sonoros dcon fauna icon furtiva icon

I

MUY POCO

SIGNIFICATIVO

Impacto favorable 1 impactr advnrso d impacfo direclo impactc índirecloiprjiE unstruccibn coifapa de construcción

Prioridad de Atención or Im actos T

Alta Prioridad de Atención

Mediana Prioridad de Atención
BÆ Prioridad de Atención

I fi C
˝ l 1
i O Q

Ui

cD
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A continuación se describen los impactos que se generarÆn por el desarrollo del proyecto Este
anÆlisis estÆ orientado a identificar los impactos que requerirían mayor prioridad para la prevención
corrección o mitigación segœn el caso

541 PRECONSTRUCCIÓN

En esta etapa se coordinarÆ con las comunidades nativas sobre la cantidad de personal obrero que
necesitarÆ el proyecto Estas actividades se realizarÆn mediante el departamento de Relaciones
Comunitarias de Pluspetrol Asimismo se coordinarÆ con las autoridades sectoriales Ministerio de

Energía y Minas e Instituto Nacional de Recursos Naturales

Los impactos que se prevØ que ocurran como resultado de la construcción de las facilidades de
producción durante la etapa depreconstrucción sØrÆn similares a los que se presentarÆn para la

perforación de los pozos durÆnte la misma etapa Esta descripción se encuentra en el ítem5311

542 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Facilydades de líneas de producción líneas de fluio v cables elØctricos

Eltransporte de fluidos desde la plataforma 1505 hasta la batería de producción se producirÆ a

traves de líneas de flujo El punto inicial serÆ desde el cabezal del pozo pasarÆ por el manifold de
locación y IlegarÆ al manifold de recolección en el ingreso de la batería de producción

El patrón de líneas para el transporte de fluidos depende de varios factores tipos de fluido crudo
agua y gas volumen de fluido flowlines yo troncales pruebas independientes test line

Los cables elØctricos se instalarÆn para transportar la energía generada en las baterías hacia los

pozos Los impactos ocurridos durante esta etapa no serÆn significativos por que emplearÆn la
misma logística y actividades a realizarse durante la rehabilitación de los caminos de acceso

La separación y tratamiento de fluidos se realizarÆ en las Baterías de Producción existente en

Shiviyacu

A continuación se describen los impactos generados durante esta actividad

Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Los vehículos de transporte terrestre y fluvial que se emplearÆn para movilizar los separadores
trifÆsicos emitirÆn gases de combustión C0 NOX y SOZ en cantidades no significativas El volumen
total de estas emisiones comparado con el Ærea en que serÆn producidas serÆ muy pequeæo y se

reducirÆ al Ærea de directa del camino de acceso establecido
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Incremento de los niveles sonoros

i Es pertinente mencionar que para las actividades descritas anteriormente el ruido por transporte no

causarÆ mayores impactos sobre la fauna silvestre de lo que existe actualmente

Social Cultural y Seguridad

Posible ocurrencia de accidentes laborales

A pesar de que Pluspetrol tiene una rigurosa política en aspectos de seguridatl un eventual accidente
en vehículos de transporte tanto aØreo terrestre o fluvial podría tener consecuencias fatales lo cual
constituiría un impacto negativo de magnitud grande

Facilidades de Disposicíón delAqua de Producción

Por cada pozo inyector se requerirÆ las siguientes facilidades

Un Ærea techada y loza de 15 m x 30 m para contener los equipos de inyección HPS en la
Plataforma de inyección
Un Ærea techada y loza de 10 m x 10 m para equipos de superficie en la plataforma de inyección
Un ÆrØa libre de 10 m x 10 m para colector de succión y descarga de Pozos Inyectores en la
Plataforma

A continuación se describen los impactos que podrían generarse por la coristrucción de estas
instalaciones

Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Los vehículos de transporte empleados para el transporte del material necesario para la
construcción de lÆs estructuras requeridas emitirÆn gases de combustión Este impacto serÆ de muy
baja magnitud Se exigirÆ que la empresa contratista mantenga en buen estado de funcionamiento
los equipos y generadores Ilevando un registro de mantenimiento diario a fin de mantener las
emisiones gaseosas en niveles bajos

Incremento de los niveles sonoros

Por mediciones in situ realizadas eri estudios anteriores se pudo comprobar que los niveles de
ruidos son generalmente bajos entre 30 y 40 d6 y en las Æreas de explotación entre 60 a 70 dB El

primero corresponde normalmente a los ruidos generados por la fauna local Estos niveles podrían
verse incremØntados por el uso de generadores y maquinarias Los generadores elØctricos serÆnd

Æ instalados lejos de los campamentos
Suelo

Posible contaminación del suelo

La construcción y funcionamiento del campamento generarÆ desechos sólidos y líquidos que pueden
contaminar los suelos Por el volumen a generarse de estos desechos en los campamentos y las

medidas a tomarse en cuenta para el tratamiento de los residuos se consitlera poco probable el peligro
tle contaminación de las Æreas tle bosques circundantes De no Ilevarse una estricta política de manejo
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de desechos el riesgo de contaminación por esta causa se incrementarÆ prolongÆndose el impacto
hasta despuØs del tØrmino de las actividades Este impacto se considera de ocurrencia poco probable

La política de Pluspetrol serÆ de reducir los desechos durante toda la etapa de exploración símica En

cada instalación del campamento base y campamentos volantes se colocarÆ envases debidamente
identificados para cada una de las categorías de desechos En el Plan de Manejo Ambiental se

desarrolla un Programa tle Manejo específico para cada tipo de residuos

Social Cultural y Seguridad
Posible ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas machetes lampas entre otras herramientas maquinarias
motosierras la distracción y la fatiga del personal del trabajo son elementos y condiciones que

pueden provocar accidentes Por ello previo al cómienzo de los trabajos todo personal recibirÆ

inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo todo personal serÆ dotado de elementos

de protección personal apropiado para las condiciones de trabajo a realizar

Facilidades para Suministro de Enerqía

Para atender la demanda de los 4 pozos en el Ærea de Carmen y un pozo inyector del agua salada

producto de dichos pozos serÆ necesario

Incrementar la capacidad de generación en el Ærea de300 MW mediante la adquisición de grupos

electrógenos
Tender aproximadamente 500 m de cable de superficie

A continuación se describen los posibles impactos a generarse en esta etapa

Impactos Adversos

Calidad del Aire

Incremento de la concentración de gases de combustión

Los vehículos de transporte empleados para el transporte del equipo necesario para la ampliación
del suministro de energía requerirÆn gases de combustión Este impacto serÆ de muy baja
magnitud Se exigirÆ que la empresa contratista mantenga en buen estado de funcionamiento los

equipos y generadores Ilevando un registro de mantenimiento diario a fin de mantener las

emisiones gaseosas en niveles bajos

Incremento de los niveles sonoros

Las actividades para la instalación de los equipos y generadores elØctricos ocasionarÆn un

incremento de los niveles sonoros por el empleo de maquinarias y herramientas Asimismo teniendo

en consideración que las mediciones in situ de los niveles sonoros son generalmente bajos entre 30

y 40 dB que se debe a los ruitlos generados por la fauna local se prevØ la migración de las

i especies establecidas en las Æreas cercanas a las plataformas
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Se solicitarÆ a la empresa contratista un registro de mantenimiento de sus equipos esta medida
permitirÆ que los niveles de ruido emitido por las maquinarias y equipos empleados se mantengan
en sus niveles mínimos

Social Cultural y Seguridad

Posible ocurrencia de accidentes laborales

La manipulación de herramientas maquinarias la distracción y la fatiga del personal del trabajo son

elementos y condiciones que pueden provocar accidentes Por ello previo al comienzo de los trabajos
todo personal recibirÆ inducciones en seguridad salud y medio ambiente Asimismo todo personal serÆ
dotado de elementos de protección personal apropiado para las condiciones de trabajo a realizar
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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

61 GENERALIDADES

El Plan de Manejo Ambiental PMA constituye un instrumento bÆsico de gestión ambiental que serÆ
implementado por Piuspetrol Norte SA Pluspetrol durante el desarrollo de las actividades del

Proyecto de Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Construcción de las
Facilidades de Producción en el yacimiento Carmeri localizados en el Lote 1A6 Contiene medidas
de orden preventivo correctivo y mitigante

El PMA ha sido elaborado de acuerdo a los siguientes lineamentos generales Ley General del
Ambiente Ley N28611 el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos DS 0152006EM el Reglamento en Actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburós DS0322004EM y la Guía para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental
publicada porIaDirección General de Hidrocarburos

Las medidas propuestas en el PMA son el resultado del proceso de identificación de los aspectos e

impaØtos ambientales de las actividades del proyecto El anÆlisis ambiental ha permitido identificar
aquellos impactos de ocurrencia indefectible de alta o moderada significancia que serÆn atendibles

bajo el priricipio de prevención de manera que los componentes del ambiente no sean afectados

El Plan de Manejo Ambiental estarÆ conformado por los siguientes programas Programa de
Prevención Mitigación yo Corrección el Programa de Capacitación Ambienta el Programa de
Salud y Seguridad Programa de prevención de Derrames y Manejo de Combustibles Lubricantes y
Materiales Tóxicos Programa de Manejo de Efluentes Programa de Manejo de Residuos el
Programa de Monitoreo Ambiental y el Plan de Relaciones Comunitarias Adicionalmente se

consideran un Plan de Contingencias un Plan de Abandono y Costos Ambientales del Proyecto

Pluspetrol cuenta con una política ambiental de seguridad y relaciones comunitarias que establece
el compromiso de la empresa parÆ desarrollar sus actividades de manera que se minimicen los
impactos ambientales asociados a las mismas prestando especial atención a la protección de los
trabajadores del entorno local y la población en general

El cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales adquiridos por Pluspetrol por medio del
presente EIAsd serÆ responsabilidad de la empresa Asimismo serÆ responsabilidad de la

empresa la capacitación del personal propio y del contratista sobre las medidas establecitlas en este
documento
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62 OBJETIVOS d
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621 GENERAL

Presentar medidas concordantes con la normatividad nacional vigente destinadas a la prevención
mitigación ylo corrección de los impactos adversos generados sobre los componentes físico
biológico socioeconómico y cultural como consecuencia de la ejecución del proyecto de perforación
y construcción de las facilidades de producción

622 ESPEC˝FICOS

Determinar las medidas preventivas correctivas yo mitigantes para evitar o reducir la severidatl

de los impactos ambientales durante el desarrollo de las actividades del proyecto

Ejecutar el monitoreo y seguimiento ambiental de las medidas preventivas correctivas o

mitigantes
Establecer medidas de seguimiento al cumplimiento de lós compromisos sociales adoptados
por la empresa para con las comunidades que podrían verse afectadas por el desarrollo del

proyecto

Establecer las actividades de respuesta en caso de contingencias
Determinar las actividades destinadas a la recuperación del ambiente al tØrmino de la vida œtil

del proyecto

Lograr una cultura ambiental capacitación y sensibilización ambiental a fin de armonizar el
desarrollo de las actividades del proyecto con los componentes del ambiente y factores
sociales

63 NORMAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

Las normas y especificaciones ambientales que se describen a continuación reœnen la

reglamentación ambiental vigente la política de seguridad salud ambiente y relaciones

comunitarias de Pluspetrol y las mejores prÆcticas de desarrollo de proyectos de exploración y
explotación de hidrocarburos La ejecución del proyecto requerirÆ que todo el personal relacionado
con el mismo conozea las disposiciones del PMA y asuma las responsabilidades que le

correspónden Este conocimiento deberÆ ser impartido por el Departamento de EHS AACC de

Pluspetrol

El personal deberÆ reconocer que su aplicación estarÆ ligada a diversos compromisos ambientales
que le obliguen a desempeæar sus tareas bajo el estÆndar estricto que el PMA establece Asimismo
se debe entender que sus acciones serÆn fiscalizadas y que responderÆn a la Jefatura de EHS
AACC de Pluspetrol

Los supervisores de campo de la empresa y los contratistas estarÆn encargados de asegurarse que
todo su personal cónozca y cumpla con las estipulaciones del PMA y que estØ capacitado en las
tareas relacionadas a sus deberes específicos A su vez el seguimiento y cumplimiento de todos
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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 medidas incluyendo sus respectivos objetivos a

ejecutarse durante el desarrollo del proyecto

Para el desarrollo del PMA se consideró las recomendaciones establecidas en la Guía Ambiental
para la Formulación de los Estudios de Impacto Ambiental en el SubSector Hidrocarburos del

MEM así como el DS 0152006EMReglamento para la Protección Ambiental en las Actividades
de Hidrocarburo Este œltimo documento indica que el PMA debe contener los siguientes
componentes

Plan de prevención y mitigación incluyendo las medidas para el control de los efectos
ambientales de una manerÆ eficiente y eficaz Dicho plan define la temporalidad el espacio y
las responsabilidades apropiadas para poner en prÆctica las referidas medidas

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 casos en que se

generen problemas específicos
Plan de relaciones comunitarias que contiene las medidas y compromisos que asumirÆ

Pluspetrol para con las comunidades afectadas por el desarrollo del proyecto Este Plan serÆ
tratado en el siguiente capítulo
Plan de contingencias compuesto por procedimientos de respuesta a emergencias accidentes
o posibtes eventos no deseados

Plan de abandono que describe las acciones que se realizarÆn durante la desmovilización
despuØs de la fase exploratoria y abandono Las tareas consideradas estÆn ligadas a la
restauración de los ambientes bióticos y abióticos reemplazo de la cubierta del suelo remoción
de las estructuras de superficiesubsuelo y trabajos de revegetÆción
Costos ambientales del proyecto donde se estiman los costos proyectatlos def Plan de Manejo
Ambiental y la valoración económica de los potenciales impactos ambientales que podría
generar el proyecta

64 POL˝TICA AMBIENTAL DE PLUSPETROL

Pluspetrol cuenta con una Política de Medio Ambiente Salud y Seguridad base fundamental y
aplicable en todas sus operaciones Dicho documento se adjunta en el anexo 3

t
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65 ESTRATEGIA

Para el logro de los objetivos del PMA se considera como elemento estratØgico la participación
activa de todos los trabajadores del proyecto y del Departamento EHS AACC de Pluspetrol como

órgano supervisor de la implementación de las medidas presentadas en este plan Asimismo se

incluye el cumplimiento de todas las normas ambientales de seguridatl y protección procedentes de
las autoridades sectoriales competentes DGAAEMEM INRENA

66 ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO EHS AACC

Pluspetrol cuenta con un Departamento de EHS AACC el cual se encargarÆ de implementar
vigilar y hacer cumplir a los contratistas y subcontratistas los programas y planes propuestos
durante la perforación de los pozos exploratorio y de desarrollo en el yacimiento Carmen así como

durante la construcción de las facilidades tle producción Este departamento cuenta con un Gerente
EHS AACC jefes y supervisores de las Æreas de relaciones comunitarias ambiente y seguridad

Figura 61 Organigrama del Departamento de EHS AACC de Pluspetrol

GERENCIA DE EHS AACC

JEFE DE
EFE DE SEGURIDAD JEFE DE MEDIO JEFE DE ASUNTOSSISTEMA DE

GESTIÓN INDUSTRIAL AMBIENTE COMUNITARIOS

COORDINADOR COORDINADOR

SUPERVISOR DE

PREVENCIÓN DE SUPERVISOR DE MEDIO SUPERVISOR DE ASUNTOS

RIESGOS CAMPO AMBIENTE CAMPO COMUNITARIOS CAMPO

Gerencia de EHS AACC

El Gerente EHS AACC informarÆ a la Gerencia General de Pluspetrol acerca del cumplimiento de
los requerimientos ambientales establecidos por el PMA y la regulación ambiental vigente
PrepararÆ informes para la DGH INRENA y OSINERG sobre el cumplimiento de los compromisos
ambientales establecidos TambiØn adoptarÆ y canalizarÆ las acciones preventivas correctivas yo
mitigantes del PMA
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Le corresponden al Gerente del Departamento EHS AACC las siguientes responsabilidades

Im lementar los rocedimientos contenidos en el EIAsdp P

Adecuar procedimientos de protección ambiental salud seguridad y relaciones comunitarias
específicos segœn las características que se observen durante el desarrolio de las actividades
del proyecto

Informar y coordinar en los temas de seguridad salud Æmbiente y relaciones comunitarias

Informar a las autoridades competentes acerca de cualquier incidente ambiental dentro del

plazo de la ley durante la ejecución del proyecto

Disponer de los recursos logísticos y materiales necesarios para la implementación del PMA en

los aspectos de salud seguridad ambiente y relaciones comunitarias Asimismo coordinar con

los contratistas para que los referidos recursos se encuentren disponibles en campo para la

correcta ejecución de las respectivas medidas de mitigación y contingencia

Supervisor de Medio Ambiente

El supervisor ambiental tiene la función de implementar las políticas y compromisos adquiridos en el

EIAsd y mejorar continuamente el desempeæo ambiental durante la ejecución del proyecto El

supervisor coordinarÆ con los representantes de medio ambiente de los contratistas asegurarÆ y
documentarÆ el cumplimiento de los compromisos adquiridos por Pluspetrol

Las rØsponsabilidades del Supervisor Ambiental son las siguientes

Supervisar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el EIAsd durante todas las etapas
del proyecto

Reportar al Gerente del Departamento EHS AACC cualquier incidencia ambiental

Mantener la coordinación con los contratistas y subcontratistas 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 EIAsd

Reportar la ocurrencia de contingencias durante las operaciones así como las medidas
tomadas

Informar a la Gerencia EHS AACC los reportes del coordinador de campo relacionados a los
recursos arqueológicos si hubieran para que estos sean comunicados al INC

Supervisor de Sequridad v Prevención de Riesqos

El supervisor de seguridad tiene la función de implementar las políticas de Pluspetrol respecto a

crear un ambiente seguro de trabajo para todo el personal del proyecto Para ello de acuerdo a su

experiencia itlentificarÆ los riesgos asociatlos a cada una de las actividades del proyecto y
coordinarÆ con los contratistas la implementación de un sistema de seguridad Asimismo y
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conjuntamente con el Gerente de EHS AACC aprobarÆ los Planes de Seguridad de las empresas

contratistas

Sus responsabilidades incluyen

Supervisar el cumplimiento que en materia de seguridad establezca el Departamento EHS
AACC y la legislación del Estado

Establecer los procedimientos bÆsicos para evitar la ocurrencia de accidentes ylo
contingencias
Desarrollar programas de seguridad para identificar los posibles riesgos y peligros durante la

perforación de los pozos de desarrollo y la construcción de las facilidades de producción

Supervisar que los contratistas cumplan con crØar condiciones de trabajo seguras

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 EHS AACC

Supenrisor de Asuntos Comunitarios

El supervisor de relaciones comunitarias tiene la función de implementar las políticas y compromisos
adqœiridos en el Plan de Relaciones Comunitarias PRC del EIAsd siguiendo los lineamientos que

en esta materia establezca Pluspetrol Para ello mantendrÆ comunicación con los representantes
de las cómunidades influenciadas por el proyecto a travØs de su Departamento de Comunidades

Nativas informando sobre el desarrollo del proyecto Asimismo como parte de su función y segœn
las normas vigentes deberÆ realizar visitas periódicas a las comunidades afectadas para supervisar
el cumplimiento de estos compromisos

Sus responsabilidades incluyen

Supervisar el cumplimiento de las medidas estipuladas en el Plan de Relaciones Comunitarias

PRC durante la ejecución del proyecto

Identificar los principales grupos de interØs de la comunidad a fin de mantener canales

adecuados de comunicación

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

Informar a la población de la comunidad sobre las medidas que serÆn aplicadas por Pluspetrol
y sus contratistas para mitigar los impactos ambientales y sociales

Brindar información a la población local a travØs de reuniones comunales acerca del desarrollo
del proyecto

Participar en la capacitación de los trabajadores en temas de relaciones comunitariÆs
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67 PROGRAMA DE PREVENCIÓN CORRECCIÓN YIO MITIGACIÓN PPCM

El Programa de Prevención Corrección yo Mitigación presenta las medidas a atloptar para

prevenir corregir yo mitigar daæos a los componentes ambientales producto de la ejecución del

proyecto en todas sus fases cuyos impactos potenciales fueron identificados en el EIAsd

El Proyecto consta de tres etapas construcción operación y abandono Las medidas presentadas
se circunscriben a las etapas de construcción y operación

671 OBJETIVO

El objetivo del PPCM es proporcionar medidas factibles de ser implementadas por el personal que
desarrollarÆ las actividades del proyecto con el fin de prevenir corregir yo mitigar los impactos
ambientales significativos que podrían darse sobre el Ærea de influencia del proyecto

J

672 NORMA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE

PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL GU˝A B`SICA

Las normas y especificaciones ambientales que se describen a continuación reœnen la

reglamentación ambiental vigente la política ambiental de Pluspetrol y las mejores prÆcticas de
desarrollo de proyectos del sector hidrocarburos Para el cumplimiento de los objetivos se deberÆn
tenØr en cuenta el cumplimiento de las siguientes medidas

Todas las gestiones respecto a la ejecución del proyecto por parte de las empresas contratistas
serÆn coordinadas con el Departamento de EHS AACC de Pluspetrol
La contratación del personal para el proyecto se realizarÆ de acuerdo a la política de Pluspetrol
En el caso dØ las comunidades nativas el proceso contratación se realizarÆ con los pobladores
de las comunidades 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 de su obligatorio cumplimiento Su aplicación serÆ corroborada por la

supervisión ambiental

Tódo el personal cumplirÆ con los procedimientos que en materia de salud seguridad
ambiente y relaciones comunitarias establezca el Departamento de EHS AACC de
Pluspetrol
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

seguridatl 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
tle seguridad salœd ambiente y relaciones comunitarias Se contarÆ con el código de conducta
para trabajadores tle Pluspetrol
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673 NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPEC˝FICOS DEL PROGRAMA DE

PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y MITIGACIÓN AMBIENTAL GU˝A B`SICA

Todos los trabajadores de Pluspetrol sus contratistas y sus subcontratistas deberÆn tener

conocimiento de las medidas presentadas en la Guía BÆsica

Por su parte los supervisores de campo de Pluspetrol y 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

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 Estos 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 dispónibles para ser revisados por el Supervisor de Campo y el Jefe de EHS

i AACC de Pluspetrol

6731 Etapa de Construcción

Caminos de acceso

Actualmente existe un camino de acceso hacia el Ærea del proyecto plataforma existente Carmen

1505 de una longitud de 21 km y de 7 m de ancho con drenaje a ambos lados El
acondicionamiento del camino de acceso serÆ necesario para facilitar el ingreso de personal
matØriales y equipos no se realizarÆn actividades de desbroce sobre dichos caminos

Transporte

El transporte hacia la plataforma 1505 se realizarÆ principalmente por vía terrestre para lo cual se

establecen límites de velocidad para el trÆnsito de maquinaria y equipos por los caminos de acceso

transitables

Campamentos

Se emplazarÆ un campamento y su construcción se iniciarÆ con el acondicionamiento de las Æreas
En la zona se efectuarÆ remoción y nivelación de tierras fin de colocar el campamento sobre el
suelo Se deberÆ tomar en cuenta las siguientes consideraciories

El campamento contarÆn con todos los servicios bÆsicos necesarios teniendo presente el
tamaæo de las instalaciones nœmero de personas que trabajarÆn y el tiempo de permanencia en

el proyecto
En el campamento las aguas servidas se tratarÆn en una planta de tratamiento de tipo Red Fox
Para efectos de diseæo de la planta de tratamiento se considerarÆ una producción de efluente
de 50glnpersonadía
Se efectuarÆ un control permanente de los equipos de inyección de productos químicos a la
planta de tratamiento de aguas servitlas de forma tal que garantice el adecuado tratamiento

Se debe garantizar un nivel de cloro residual de 1 mgIt antes de fa descarga del efluente para
evitar la presencia de agentes virales o bacterianos Øn estos
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Se controlarÆ de preferencia de forma continua el pH del efiuente tratado con el objeto de
corregir cualquier deficiencia del tratamiento

Cada campamento contarÆ con un sistema de purificación de agua para consumo humano y
una planta tle tratamiento de aguas servidas

El abastecimiento de combustible se efectuarÆ de tal forma que se evite el derrame de
hidrocarburos u otras sustancias contaminantes al suelo considerÆndose asimismo las
medidas descritas en el ítem de derrames de lubricantes Similares medidas deberÆn tomarse

para el mantenimiento de maquinaria y equipo
Los campamentos contarÆn con todos los implementos para comunicación radial y satelital con

los grupos de trabajo
No se colocarÆ instalaciones de carÆcter permanente la infraestructura destinada a dormitorios
y oficinas serÆ desmontable y portÆtil
Se implementarÆn sistemas de manejo de desechos que dispongan los desperdicios orgÆnicos
inorgÆnicos y peligrosos generados en el campamento Estos sistemas operarÆn bajo un

i estricto control de segregación de desechos Para el tratamiento de desechos orgÆnicos se

instalarÆ un incinerador en el campamento y las cenizas serÆn enviadas al relleno sanitario de
Andoas

Los desechos no biodegradables reciclables serÆn recolectados en envases rotulados y
enviados al campamento de Andoas para ser entregados a empresas recicladoras de residuos
Los residuos peligrosos serÆn Ilevados hacía el almacØn de residuos peligrosos del

campamento Andoas para su posterior entrega a EPSRS para su disposición final fuera del
lote El correcto destino que se le dØ a los desechos generados por el proyecto redundarÆ en

una baja probabilidad de contaminación por desechos sótidos en los campamentos
Se evitarÆ la introducción de plantas o animales a los ecosistemas que rodean las instalaciones
de los campamentos Se prohibirÆ tambiØn las actividades de caza así como la recolección de

especies de fauna y flora

El personal estarÆ prohibido de portar armas tle fuego con excepción del personal de seguridad
debidamente autorizado Asimismo estarÆ prohibido la posesión y consumo de drogas y
bebidas alcohólicas dentro de los campamentos
Para minimizar la generación de ruido los generadores se mantendrÆn en casetas aislantes
La zona donde se instalarÆ el almacØn de productos químicos deberÆ estar protegida con una

geomembrana que permitirÆ la recuperación de cualquier material que pueda derramarse

Plataforma de perforación

La plataforma de perforación existente Carmen 1505 ubicada en el yacimiento Carmen tleberÆ

contemplar lÆs siguientes medidas

En el Ærea de emplazamiento de equipos se deberÆ contar con un sistema de encauzamiento de

fugas y derrames de combustibles y fluitlos hacia pozas de recuperación
Alrededor de la plataforma se construirÆ una barrera de contención que aísle y proteja el medio
externo conformada por una barrera con geomembrana de hasta 05 metros de alto
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Medidas para el control de la erosión

Durante la ejecución y operación del presente proyecto serÆ necesario realizar actividades a fin de
minimizar los procesos erosivos y controlar los sedimentos que puedan afectar la calidad de los
cursos naturales de agua AI respecto se debe considerar lo siguiente

Considerando que la superficie de los caminos de acceso son susceptibles a procesos
erosionables se implementarÆn drenajes transversales cuya separación y dimensiones
dependerÆn de las pendientes de estos caminos Estos drenajes removerÆn el agua de la
superficie de los caminos los mismos que deben ser descargados en sectores con vegetación
a fin de no generar procesos de erosión tipo surcos

Instalar mecanismos de drenaje transversales perimetrales entre otros que cuenten con

trampas de sedimentación a fin de reducir el aporte de sedimentos a cuerpos de agua y
terrenos aledaæos

En toda descarga de los canales de drenaje debe ser implementado un disipador de energía
pozas disipadoras gradas o escalones en los canales etc

Medidas qara protección de la fauna

EstarÆ terminantemente prohibida la caza pesca yo recolección de especies silvestres

EstarÆ prohibida la compra de carne de monte como medida para evitar la extracción
sistemÆtica de fauna silvestre local

SØ impartirÆ folletos informativos que contengan grÆficos y descripciones de las especies
potencialmente presentes que se encuentren protegidas por la legislación nacional para su

identificación en campo y protección respectiva
Se prohíbe mantener mascotas en los campamentos
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

En caso del ingreso de animales silvestres al campamento se notificarÆ al Jefe del

Campamento y se notificarÆ al personal para que dejen el Ærea con cuidado El Supervisor
Ambiental el jefe del campamento y el personal de seguridad determinarÆn la forma de desalojo
de los animales El riesgo a la fauna serÆ evitado siempre que no implique riesgo inminente al

personal
El trÆnsito vehicular respetarÆ los límites de velocidad establecidos a fin de evitar

atropellamiento de especies yo accidentes vehiculares

Durante las tareas de desbroce se evitarÆ las Æreas de anidamiento dØ especies
Los motosierristas serÆn adiestrados en medidas de ahuyentamiento de fauna previas a las
tareas de desbroce

Las maquinarias y equipos contarÆn con silenciadores para mitigar la perturbación de especies
de fauna

Se reforzarÆn las campaæas de recojo de basura orgÆnica e inorgÆnica en lós alrededores de
las instalaciones
Se maximizarÆ las medidas de seguridad para evitar el escape de desechos yo crutlo a los

cuerpos de agua
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Medidas ambientales para las facilidades de producción

Suminisfro de Energía

Pluspetrol contratarÆ profesional con experiencia en el montaje de instalaciones elØctricas
Instalación de generadores elØctricos transformadores tableros de control etc así como en

el tendido de cables

Se capacitarÆ previamente al personal contratado sobre seguridad en Instalaciones ElØctricas

Se facilitarÆ el equipo necesario y en buenas condiciones al personal que participe en el

montaje de instalaciones elØctricas Asimismo supervisar el uso y la correcta aplicación de los
equipos de seguridad

Reinyección de las aguas de producción

Para el proceso de reinyección de aguas de producción se tendrÆ en cuenta las siguientes
i especificaciones Artículo 77 del DS0152006EM

Se podrÆ inyectar directamente por la tubería de revestimiento si la presión de inyección es

menor al 80 de la mÆxima presión intema permititla para este tipo de tuberías En caso

contrario cada pozo inyector deberÆ contar con tubería de inyección sentada con empaque por
encima de la parte superior de la zona de disposición final y por debajo de fuentes de aguas
subterrÆneas

La tubería de revestimiento de superficie de cada pozo inyector deberÆ cubrir el hueco hasta por
debajo de fuentes de agua subterrÆnea mÆs profunda diferente al agua de formación AdemÆs
la tubería de revestimiento deberÆ estar cementada hasta la superficie
Cada cinco 5 aæos se deberÆ someter cada pozo inyector a una prueba de Integridad
MecÆnica El informe de la prueba serÆ remitida a OSINERG

Se podrÆ reemplazar la prueba de integridad mecÆnica por un control o registro mensual de la

presión en el espacio anular entre la sarta de revestimiento y la tubería de inyección durante el
proceso efectivo de inyección Los registros deberÆn ser evaluados anualmente por un

inspectorauditor contratado por operadór y su informe alcanzado a OSINERG Este informe
deberÆ contener las conclusiones del inspectorauditor sobre el estado mØcÆnico del sistema de
inyección y sobre las recomendaciones para la continuación de su uso

6732 Etapa de Operación

PrÆcticas Oneracionales

De acuerdo a lo seæalado en el Reglamento de Exploración y Explotación de Hidrocarburos
DS N 0322004EM se deben emplear las prÆcticas recomendadas por el Instituto
Americano del Petróleo API
Se recomienda Ilevar un estricto control de los siguientes parÆmetros de perforación 1
Control geológico Z Profundidad de perforación con relación a horizontØs permeables con

probable producción 3 Velocidad de penetración 4 Rotación de la mesa RPM 5
Torque 6 Peso en gancho 7 Peso sobre la broca 8 Presión de choque 9 Presión de

bomba 10 Caudal de lodo en la entrada y la salida 11 Volumen total de lodo en superficie
12 Cambio instantÆneo del volumen de lodo 13 Contador de emboladas por bomba 14
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Temperatura del lodo a la entrada y salida 15 Densidad del lodo a la entrada y la salida y
16 Resistividad del lodo a la entrada y salida

PrÆcticas para el Manejo de Fluidos de Perforación

De acuerdo con lo seæalado en el Reglamento de Exploración y Explotación de Hidrocarburos
DS N 0322004EM se deben emplear las prÆcticas recomendadas por el Instituto
Americano de Petróleo API
Las fugas de lodos de perforación se deberÆn canalizar a un tanque o a una poza de
desechos impermeabilizado
El equipo de perforación tendrÆ tanques de capacidad adecuada necesarios para ser usados
en las pruebas de formación pertinentes
Los lodos serÆn cuidadosamente manejados Øn recipientes adecuados No se permitirÆ el uso

de pozas de tierra Los recipientes serÆn colocados en terrenos impermeabilizados y provistos
de diques
Antes de su disposición final los lodos de perforación serÆn secados en una centrífuga
decantadora y posteriormente serÆn deshidratados químicamente Una vez deshidratados
serÆn descargados en contenedores adecuados y Ilevados al campamento de Andoas donde
serÆn entregados a EPSRS para su disposición final fuera del lote

El exceso de fluidos de perforación y el agua de escorrentía colectada del drenaje interno de
la plataforma serÆn tratados en tanques de metal corrugado y forrado tanques australianos

PrÆcticas para el Manejo de Recortes

De acuerdo con el Artículo 68 del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
HidrocarburosDS152006EM los recortes obtenidos de la perforación de pozos previa
reducción de su humedad podrÆn ser colocados en pozas impermeabilizadas con una pendiente
de cinco por ciento 5 Estas pozas deberÆn ser cerradas al tØrmino de la perforación para
asegurar la protección del suelo del agua superficial y de los acuíferos subterrÆneos

Durante la perforación del pozo exploratorio y los pozos de desarrollo en el yacimiento Carmen los
recortes de perforación serÆn desecados y almacenados en pozas de tierra impermeabilizadas La
construcción de estas pozas deberÆ ser cuidadosamente desarrollada de acuerdo a las siguientes
consideraciones

LÆ base del terreno del terreno de la poza deberÆ tener una inclinación de 5 para permitir el
drenado del agua y ser recuperado para su tratamiento

La impermeabilización puede ser realizada con geomembrana esta deberÆ ser de un material

resistente con un espesor adecuado Los espesores típicos son

PVC pluvinil chloride 05 a 075 mm

HDPE high density polyethylene 1 a25mm
CSPE chlorosulphonated polyethylene 075mm no soportado y 09 a 115 mm

soportado
El Ærea deberÆ estar completamente techatla con material impermeable y suficientemente
resistente
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Es recomendable ubicar la poza a favor de la dirección del viento para evitar que olores o

gases molestosos interfieran con las actividades en la plataforma de operación y campamento
del personal
Los recortes deberÆn ser tratados con un sistema aditivo de cai para facilitar su manejo y
estabilización

PrÆcticas para la cementación

De acuerdo con lo seæalado en el Reglamento de Exploración y Explotación de Hidrocarburos

DS0322004EM se deben emplear las prÆcticas recomendadas por el Instituto Amecicano
del Petróleo API

Medidas para la protección del suelo v aquas superficiales

El personal encargado del manejo de combustibles serÆ debidamente entrenado en prevención
y manejo de derrames

EstarÆ prohibido et almacenamiento y disposición de desechos en las Æreas de trabajo cercanas

a cuerpos de agua El manejo de los residuos se realizarÆ siguiendo los lineamientos
establecidos en el Programa de Manejo de Residuos Ver ítem 612
Durante el transvase de combustibles serÆ de carÆcter obligatorio la utilización de embudos así

como mantØner los envases de contenedores cerrados con sus respectivas tapas de modo que
se reduzca al mínimo los riesgos de contaminación por derrames El manejo de los

combustibles se realizarÆ siguiendo los lineamientos del Programa de Prevención de Derrames

y Manejo de Combustibles Lubricantes y Materiales Tóxicos Ver ítem610
En cÆso contengan productos aceitosos por derrames o por lavados de equipos estos deberÆn

ser dirigidos hacia un tanque para retener y separar los aceites antes de su disposición
Los depósitos de combustibles estarÆn alejados de los cuerpos de agua previstos de material

impermeabilizante y sobre bermas de contención con una capacidad mínma del 110 del
combustible Ælmacenado

El almacenamiento de cada material peligroso o tóxico deberÆ realizarse de acuerdo a las Hojas
de Datos de Seguridad de Materiales HDSM

Medidas para el transporte de personal y la movilización de equipos

Para el transporte terrestre deberÆ seguirse las siguientes medidas de prevención corrección yo
mitigación

Se mantendrÆ todos los vehículos en buen estado de funcionamiento y se les proporcionarÆ
mantenimiento constante Asimismo contarÆn con silenciadores

Todos los vehículos tendrÆn información interna y externa sobre la capacidad de carga la

velocidad de operación recomendada y las advertencias de peligro particulares
Los equipos pesados para la carga y descarga contarÆn con alarmas acœsticas y ópticas para
las operaciones de retroceso En las cabinas de operación de los equipos solo permanecerÆ el

operador salvo autorización del supervisor de seguridad EHS CCAA
Los vehículos respetarÆn estrictamente las velocidades de trÆnsito establecidas por Pluspetrol
para las vías del Lote 1A6

Las cabinas de los vehículos deberÆn contar con jaulas de volcadura
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Todos los choferes deberÆn poseer entrenamiento en manejo defensivo

Medidas para la protección de la calidad de aire v control de ruido

Los generadores elØctricos utilizarÆn silenciadores y estarÆn ubicados en casetas para reducir
el ruido en el Ærea de trabajo
Los trabajadores expuestos a gases o material particulado deberÆn utilizar de forma obligatoria
equipo de protección respiratoria en los lugares de trabajo
El mantenimiento y buen estado de operación serÆ obligatorio para todos los equipos
involucrados en el proyecto Se IlevarÆn registros de mantenimiento diario a fin de manterier los

niveles de ruido aceptables

Medidas Sanitarias v de Sequridad del Personal

Las medidas encaminadas a sÆlvaguardar 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 emanadas del Ministerio de Energía y Minas
así como la política de salud y seguridad del Departamento EHS AACC de Pluspetrol
Todo el personal contratista y subcontratista deberÆ estar dotado de equipo de protección
personal EPP de acerdo 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 empleatlos 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 EHS AACC 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 catón entre otros que puetlan 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 Asimismo al
finalizar el proyecto tambiØn se realizarÆ un chequeo mØdico a todo el personal
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 a las Æreas de trabajo
EstarÆ prohibida la interacción de los trabajadores con la población de las comunidades locales

durante los trabajos de perforación
Es æecesario capacitar y mantener al personal informado sobre asuntos sanitarios y de salutl y
sobre los procedimientos de evacuación por emergencia
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EstÆ prohibido al personal la salida de los sitios de trabajo sin la debida autorización de la

supervisión dei Depatamento de EHS AACC

Medidas para la Prevención de Daæos Ocupacionales

Previo al comienzo de las operaciones de perforación todo el personal asignado deberÆ recibir

inducciones en seguridad salud ambiente y relaciones comunitarias El entrenamiento de
seguridad serÆ del tipo general para todos y posteriormente específico segœn el tipo de trabajo a

realizar Los equipos y maquinarias serÆn inspeccionados para garantizar una operación segura y
eficiente

Para ello se deberÆn tener en cuenta la aplicación de las siguientes medidas

En general los implementos de protección estÆn constituidos por casco zapatos de seguridad
chaleco reflector y lentes protectores
Todo trabajador que labore en Æreas y trabajos específicos expuestos considerablemente al

polvo IlevarÆ equipo de protección respiratorio con filtros especiales para partículas sólidas

El personal de la supervisión ambiental en coordinación con el Departamento de EHS AACC
de Pluspetrol realizarÆ evaluaciones ambientales en las zonas de contaminación potencial
verificando que la concentración de contaminantes en el ambiente de trabajo no sobrepase los
límites permisibles

674 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 de instalaciones y perforación de los

pozos Asimismo se asignan responsables el tiempo y el lugar donde se ejecutarÆn dichas
acciones Las estructuras de apoyo logístico a construirse y las principales actividades con potencial
de originar impactos se listan a continuación

Caminos

Campamento
Plataforma
Perforación de pozos

Contenido del Cuadro

Actividad Objetivo Medida Temporalidad Monitoreo Responsable
Actividada Reducir el Preventiva Momento en que se Actividad Responsable de
desarrollarse posible impacto correctiva yo aplicarÆ dicha acción encargada de ejecutar la medida

que podría derivado de la mitigante verificar que se

generar algœn actividad propuesta este cumpliendo
im acto con la acción
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Cuadro 61 Apertura de caminos de acceso

Actividad Objetivo Medida Temporalidad Monitoreo Responsable

Rehabilitación de Colocación de obras de drenaje laterales a
Durante la Supervisión de la

Mitigar Ia erosión de suelos construcción y construcción de obras de Pluspetrol
caminos de acceso los caminos de acceso

operación drenajes

Cuadro 62 Construcción de campamento

Actividad Objetivo Medida Temporalidad Monitoreo Responsable

Minimizar los cortes de suelo y usar

terrazas en caso de remoción de tierras Supervisar las tareas de

Nivelación de suelos
Minimizar la generación de

Reutilizar el material retirado como tierra
Durante la

acondicionamiento de Pluspetrol
partículas construcción

nutriente suelos

Minimizar la erosión de los Durante la Supervisar las tareas de

Control de la erosión
suelos

Construir drenajes laterales
nstrucción

construcción de Pluspetrol
drenÆes

Se instruirÆ al personal sobre el Durante la 9uimiento de

Disposición de desechos Evitar malos olores
adecuado manejo de desechos construcción capacitación en manejo Pluspetrol

de desechos

Se instruirÆ al personal sobre las Seguimiento de
Transporte de Evitar derrames en cuerpos Durante la

combustible hídricos
medidas de seguridad eæ el transporte construcción capacitación en manejo Pluspetrol r

de combustibles e ui os de derrames

Se instruirÆ al personal en recarga 00

manejo de combustibles y tratamiento de G

Recarga de derrames de combustible en suelos y Durante la Seguimiento de

combustibles
Evitar derrames

aguas superficiales construcción capacitación en manejo Pluspetrol

Se dispondrÆ de kits de derrame de
de derrames Æ

combustible en cada locación

C
C

e
l

e
f
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Actividad Objetivo Medida Temporalidad Monitoreo Responsable

Se harÆ sólo las rutinas de vuelo

Evitar el alejamiento de estrictamente necesarias Durante la
Seguimiento de Hojas de

fauna por efecto de ruidos yEfectuar mantenimiento preventivo a los construcción y Mantenimiento
Pluspetrol

vibraciones equipos de vuelo a fin de minimizar los operación

Transporte aØreo
ruidos roducidos

Evitar la pØrdida de
Se harÆ sólo las rutinas de vuelo

vegetación epífita de dosel
estrictamente necesarias

arbóreo y de nidos de aves Durante la
Su ervisión de vueos Plus etrol

por las rÆfagas de viento
Se establecerÆ la altura mínima de vuelo

construcción
P p

que ocasionan las aspas de Para evitar el daæo al ecosistema de

los helicó teros
dosel arbóreo

Usar la madera resultante del desbroce
A rovechar materiales Durante la Observar la reutilización

œtes para estructuras necesarias del
construcción de materiales

Pluspetrol
Habilitación de campamento
instalaciones Supervisar la

Evitar compactación del Instalar facilidades de hospedaje sobre Durante la
nstrucción de las Pluspetroi

suelo plataformas de concreto construcción lataformas

SuperVisar la colocación

Construir contenedores adecuados con de membranas de
Prevención de derrames y Durante la

membranas de impermeabilización y impermeabilización y la Pluspetrol
contaminación del suelo

bermas de contención
construcción

construcción de bermas

de contención
Habilitación de talleres

Se dispondrÆ de recipientes metÆlicos

rotulados apropiados para la recolección Durante todo el
Hacer inspecciones

Manejo de desechos de lubricantes usados combustibles proyecto
semanalmente de los Pluspetrol

paæos usados y solventes para su talleres

osterior trans orte disposición final

La estación de los generadores se

Operación de los Disminuir riesgo de ubicarÆ al menos a 15 m de cualquier Antes de la Supervisar la selección
Pluspetrol

generadores incendios instalación de almacenamiento de construcción del Ærea

combustible

c

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 617



s

ispetrol LL h

Actividad Objetivo Medida Temporalidad Monitoreo Responsable

Los generadores se ubicarÆn lo mÆs Supervisar la selección

alejado posible de zonas habitadas del `rea realizar

Instalar una caseta atenuadora de ruido Durante todo el
mediciones de ruido

Disminuir niveles de ruido construida con materiales no
proyecto Supervisar Pluspetrol

inflamables semanalmente el

El generador utilizarÆ silenciadores funcionamiento de los

durante su o eración silenciadores

Revisar semanalmente

Se darÆ mantenimiento constante al eI funcionamiento de
Reducir niveles de Durante todo el

contaminación por gases
equipo para su correcto funcionamiento

proyecto generadores Pluspetrol
Monitoreo de gases por combustión Monitoreo de gases por

Operación de los
combustión

eneradores Los cables elØctricos de salida del
9 Supervisar la

generador estarÆn en una red de tendido Durante todo el
Prevencióndeaccidentes

aØreo para evitar cualquier contacto Proyecto
colocación de los Pluspetrol

accidental
cables

El generador y el tanque de combustible
se colocarÆn sobre una superficie
impermeabilizada geomembrana u otra Inspeccionar

Prevención de derrames y con una berma de contención del
Durante todo el

semanalmente la Pluspetrol
110 de la capacidad del tanque En

Proyecto estación

zonas inundables Østas instalaciones
deberÆn estar sobre la lataforma

Colocar extintores apropiados y Durante todo el Revisar semanalmente pus etrolPrevención de incendios
operativos en la estación del generador Proyecto los extintores p

Ubicar el almacØn de combustible 2

metros por encima de la marca mÆs alta

del cuerpo de agua supeficial mÆs

Selección del Ærea de Protección de cuerpos de próxima por lo menos a 100 metros de Antes de la Supervisar la selección
Pluspetrol

almacenamiento agua cualquier estructura habitada y por lo Construcción del lugar l
menos a 25 metros del helipuerto a
En zonas inundables estas instalaciones

estarÆn sobre las lataformas

C Æ
C7

C
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Actividad Objetivo Medida Temporalidad Monitoreo Responsable

El Ærea de almacenamiento se ubicarÆ

en una superficie nivelada para facilitar
Selección del Ærea de Antes de la Supervisar la selección
almacenamiento Manejo de combustibles el acceso y fÆcil manejo del combustible Construcción del lugar

Pluspetrol
En zonas inundables estas instalaciones

estarÆn sobre las lataformas

La supecie del Ærea de

Construcción de
almacenamiento deberÆ estar

impermeabilizada geomembrana u otraalmacØn de combustible Durante todo el Inspeccionar el proceso
Protección contra derrames y rodeada por una berma de tierra o

estructura de
pared de contención con una capacidad Proyecto de construcción Pluspetrol

contención igual al 110 del combustible

almacenado
Se pondrÆn advertencias en espaæol e

Construcción de inglØs y símbolos de reconocimiento
Supervisar la

almacØn de combustible
prevención de accidentes

internacional en todas las instalaciones Durante todo el
ocación y contenido

estructura de de almacenaje Estos avisos serÆn proyecto de los anuncios Pluspetrol
contención visibles y obvios desde cualquier punto

de vista

El piso del Ærea de almacenaje debe
estar forrado con un revestimiento

impermeable que deberÆ extenderse por
Construcción de encima de la berma o pared de Inspeccionar la

almacØn de combustible Protección del suelo y contención Cualquier unión o borde del Durante todo el colocación de los

estructura de aguas subterrÆneas revestimiento serÆ sellada Se colocarÆn proyecto materiales de

contención plataformas o tarimas de madera sobre protección Pluspetrol
el revestimiento para cotocar los

recipientes de almacenaje y el trÆnsito
de los o erarios del almacØn

Construcción de
Construir un techo suspendido paraalmacØn de combustible Evitar la contaminación de Durante la Inspeccionar la correcta

estructura de aguas superficiales
evitar el ingreso de agua de Iluvia dentro

nstrucción colocación del techo Pluspetrol
del Ærea de almacenamiento

contención

Pr
s

C3
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Actividad Objetivo Medida Temporalidad Monitoreo Responsable

Mantener extintores de por lo menos 80
kilos cercanos al almacØn así como Durante todo el Inspeccionar

Prevención de accidentes
equipo de contingencia para casos de proyecto

diariamente el equipo pluspetrol
derrames

de seguridad

Cada recipiente para el almacenamiento
Realizar inspeccionesPrevención de de combustible deberÆ estar identificado Durante todo el
semanates de los Pluspetrolaccidentes con un color de acuerdo a una clave de proyecto
envases

colores ara diferenciar su contenido

Entrenar al personal encargado de la

Respuesta frente a instalación acerca de las medidas de Durante todo el Evaluar semanalmente
pluspetrolderrames contingencia en caso de derrames y los proyecto al personal

rie os de los combustibles ara la salud

Revisión del equipo de recarga de

combustible para evitar goteos escapesPrevención de Se harÆn revisiones
o colapsos Las bombas y filtrós Durante todo el

Operación del almacØn contaminación de suelos y semanales de todo el Pluspetrol
de combustibles aguas

estacionarios se colocarÆn sobre proyecto equipo de recarga
bandejas para recolectar fugas y deben
tener un techo rotector

Construir un depósito para cilindros y

Prevención de
envases de combustibles Esta zona

debe estar techada y debe tener una Durante todo el Supervisar el proceso
contaminación de suelos y berma de contención similar al depósito proyecto de construcción Puspetrol
aguas de combustibles y piso protegido contra

derrames

Los recipientes para almacenar

Protección de suelos y combustibles se colocarÆn sobre Durante todo el
Se harÆn inspecciones

aguas Prevención de plataformas o tarimas de madera en un semanales de las Pluspetrol
accidentes almacØn estructura de contención Proyecto instalaciones

se arado de otros combusóbles ó
Mantener un registro diario de la

Registro de entrada y salida Durante todo el Revisión semanal de los

de combustibles
cantidad de combustibles recibidos Y proyecto inventarios Puspetrol
des achados

Disponer de personal Capacitar personal exclusivo para operar UCapacitación del
calificado para el manejo de rellenos sanitarios dedicado al manejo AI inicio del proyecto

Evaluar el desempeæo Pluspetrol ca
personal encargado desechos de desechos

del personal S
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Actividad Objetivo Medida Temporalidad Monitoreo Responsable

Demarcar un Ærea con piso Supervisar la
impermeable berma de cóntención y

Producción de desechos
Prevenir contaminación de

techo para almacenar desechos tóxicos
Durante todo el construcción e

pluspetrolsuelós y aguas yo combustibles en trÆnsito hacia
Proyecto implementación de esta

instalación
rellenos sanitarios

Los desechos de comida serÆn
Manejo tle desechos Revisar los tachos yEvitar proliferación de incinerados en los campamentos y las Durante todo elorgÆnicos

moscas y roedores cenizas dispuestas en el relleno sanitario proyecto
retirar materiales no Pluspetrol

restos de comida
del cam amento Andoas biodegradables

Incinerar todos los desechos Revisar equipo contra
Manejo de desechos Reducir volumen de Durante todo el
combustibles no tóxicos desechos

combustibles no tóxicos bajo proyecto
incendios y seguridad Puspetrol

condiciones controladas del Ærea de incineración

Los restos plÆsticos metales etc
deberÆn ser reciclados o enviados al

Revisar semanalmente
Manejo de desechos No almacenar desechos no campamento de Andoas donde serÆn Durante todo el

a correcta separación Contratista
inorgÆnicos biodegradables entregadas a empresas recicladoras proyecto de desechos

legalmente autorizadas para su

dis osición final

Manejo de desechos No contaminar cuerpos de Las aguas negras serÆn tratadas en Durante todo el
Verificar diariamente el

líquidos agua plantas de tratamiento de tipo Red Fox proyecto
mantenimiento de la Pluspetrol
Planta Red Fox

El agua de las duchas cocina

Manejo de desechos No contaminar cuerpos de lavandería etc se canalizarÆ a travØs
Durante todo el

Realizar quincenalmente

líquidos agua
de un sistema de colección pasando por proyØcto

anÆlisis de los cuerpos Pluspetrol
una trampa de grasa y luego se receptores de efluentes
dis ondrÆ su evacuación

Los aceites y lubricantes usados serÆn
Realizar el seguimientoManejo de desechos No almacenar desechos enviados a empresas autorizadas para el Durante todo el
del destino final de estos Pluspetrollíquidos combustibles y peligrosos manejo y disposición final de este tipo de proyecto desechos

desecho
C 1 ó

ó
CD
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Actividad Objetivo Medida Temporalidad Monitoreo Responsable

Las baterías y pilas usadas serÆn

empaquetadas y enviadas hacía el Revisar continuamente

Manejo de desechos Evitar contaminar con almacØn de residuos peligrosós en el Durante todo el el almacenamiento y pluspetrolespeciales desechos tóxicos campamento de Andoas para su proyecto embalaje de estos

posterior entrega a EPSRS para su desechos

dis osición fuera del lote

Los desechos mØdicos se empaquetarÆn Revisar con6nuamente

Manejo de desechos
Evitar enfermedades y se enviarÆn debidamente rotulados al Durante todo el el almacenamiento y Pluspetrol

especiales campamento Andoas para su proyecto embalaje de estos

incineración desechos

Manejo de desechos
Control de desechos Registro de la producción semanal de Durante todo el Presentar registros pluspetrol

especiales cada tipo de desechos proyecto semanales a Pluspetrol

o

Q c
i J

Ur
F

n
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Cuadro 63 Rehabilitación de plataforma 1505

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Monitoreo Responsable

Demarcación clara de los límites de
desbroce en el Ærea de perforación con Supervisar la colocación

Desbroce de ser Antes del inicio de
Minimizar el Ærea de estacas visibles de las estacas o cintas

necesario labores de corte de Pluspetrol
desbroce Instrucción a motosierristas en el en el perímetro de la

reconocimiento de los límites
vegetación locación

reestablecidos las zonas de trabÆo

La tierra removida serÆ apilada en

montículos en los límites del Ærea de la Inspeccionar laslabores

Remoción de tierra y Minimizar la generación plataforma de remoción nivelación
nivelación de suelos de material particulado Se utilizarÆ los troncos provenientes del

Durante la construcción
apilamiento y protección Puspetrol

desbroce como contención de los de montículos

montículos

Control de la erosión
Minimizar la erosión de Colocación de obras de contención Y Durante la construcción

Supervisar las obras de
Pluspetrol

suelos drenae control de la erosión

El ingreso del personal al bosque aledaæo

fuera de los límites establecidos estarÆ Inspeccionar las zonas

absolutamente prohibido En caso de ser Durante la construcción de trabajo que tengan Pluspetrol
necesario se deberÆ contar con la acceso fÆcil al bosque
autorización de un su eroisor

Ingreso al bosque
Evitar molestar a la fauna

EstarÆ prohibido cazar capturar o molestar
Presencia permanente

de los alrededores
fauna de cualquier tipo estarÆ prohibida la Durante la construcción

de un Supervisor con
puspeœol

recolección de huevos
las cuadrillas de
trabÆadores

Sólo podrÆn ir hasta las quebradas
Presencia de un

cercanas los trabajadores autorizados por Durante la construcción Supervisor con los

el Supervisor de Construcción
trabajadores que puspetrol
va an a la uebrada c

Controlar el

Instalar canales de drenaje para controlar funcionamiento y el
Construcción de Minimizar la cantidad de

las aguas provenientes de la zona de Durante la construcción mantenimiento de las Pluspetrol qj
drenajes sedimentos descargados corte trampas de

sedimentos

c
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Actividad Objetivo Acción Temporalidad Monitoreo Responsable

Todo el perímetro de la platafonna tendrÆ
Revisar el correcto

Construcción dØ Evitar inundación de la funcionamiento de

drenajes plataforma
una zanja de drenaje que colectarÆ la Durante la construcción

estos sistemas y la
Pluspetrol

escorrentía y la conducirÆ hacia el bosque a arición de cÆrcavas

Inducciones y entrenamiento a todo ei AI entrenamiento

personal respecto a la segregación de realizar evaluaciones

desechos y la correcta disposición de cada
Durante la construcción

Permanentes del
Pluspetrol

Dar a conocer la
uno de ellos desempeæo

segregación de
Supervisar el

desechos y Capacitar personai exclusivo para Durante la construcción desempeæo del Pluspetrol
procedimientos de encargarse del manejo de desechos

ersonal
disposición final

Desechos peligrosos yo combustibies
serÆn enviados al almacØn de seguridad

Llevar registro de

para ser entregada a la empresa
Durante la consœucción desechos evacuados al Pluspetrol

res onsable de su dis osición final
campamento logístico

Producción de Incinerar todos los desechos combustibles
Revisar y Ilevar registro

desechos Reducir volumen de no tóxicos
Durante la construcción de los materiales que Pluspetrol

desechos
serÆn incinerados

Los desechos orgÆnicos tambiØn serÆn
Re6rar materiales no

incinerados
Durante la construcción biodegradables antes de Pluspetrol

sereliminados

Revisar los envases para

No almacenar desechos Restos plÆsticos metales etc serÆn comprobar la correcta
Durante la construcción Pluspetrol

no biodegradables reciclados por una empresa autorizada segregación de

desechos

Las baterías pilas y filtros usados serÆn

No almacenar desechos empaquetados especialmente y enviados Revisar el embalaje de i
tóxicos y peligrosos

al campamento Andoas donde se Durante la construcción estos desechos y Ilevar Pluspetrol
entregarÆ a empresas EPSRS para su registro j
traslado fuera del lote

Aceites y lubricantes usados podrÆn ser Revisar los envases y su

No almacenar desechos utilizados como combustible del etiquetado respectivo
Producción de

combustibles y incinerador o se enviarÆn al relleno de
Durante todo el proceso Llevar registro de Pluspetrol

desechos de construcción iT
peligrosos seguridad para ser entregadas a la generación y destino de p

em resa es ecializada en la dis osición desechos
CJ
i
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Actívidad bbjetivo Acción Temporalidad Monitoreo Responsable

final de este tipo de residuos

Llevar un registro de la producción Presentación de informes
Producción de

Control de desechos
semanal de cada tipo de desechos

Durante la construcción semanales de desechos Pluspetroidesechos Llevar un registro de los volœmenes de
producidos y enviados

desechos enviados fuera de la locación

La recarga de combustible de la Supervisar el uso de las

Prevención y contención maquinaria pesada u otros vehículos se bombas manuales y

Recarga de combustible
de derrames

realizarÆ utilizando bombas manuales y Durante la construcción mangueras y de las Pluspetrol
mangueras Los encargados tendrÆn medidas contra

materiales absorbentes a la mano derrames

Evaluación periódica del
Personal encargado de los combustibles

desempeæo del personalrecibirÆn un entrenamiento especial Durante la construcción
encargado de los Puspetrol

respecto ai manejo de combustibles
combustibles

Los materiales y equipos para limpieza y

Manejo de combustibles
Contención y control de contención de derrames recomendados en

Supervisión constante de
derrames el Plan de Contingencia deberÆn estar

distribuidos estratØgicamente en la zona
Durante la construcción la ubicación estado y Pluspetrol

de trabajo y con stock suficiente en el
stock de los materiales

almacØn

Se revisarÆn frecuentemente los cilindros
Llevar un registro de

almacenados para detectar posibles fugas
Durante la construcción inspección y a la Ilegada Pluspetrol

de loscilindros

Techar y colocar un revestimiento

Almacenamiento
Protección contra

impermeable de una sola pieza en el piso Duración del Proyecto
Revisar la colocación e

derrames
para proteger el suelo en la zona de de Perforación integridad del Pluspetrol

almacenamiento de combustibles
revestimiento

Lugar de almacenamiento con capacidad Duración del Proyecto Supervisar la CD

para contener al menos el 110 del
de Perforación

construcción de esta Pluspetrol CJ

combustible almacenado instalación

c
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Actividad Objetivo Acción Temporalidad Monitoreo Responsable

Todas las bombas de combustible serÆn Inspección regular de
ubicadas sobre bandejas plÆsticas Duración del Proyecto las bandejas y Pluspetrolcubiertas Se colocarÆ bandejas debajo de de Perforación mangueras por posibles
las uniones de las mangueras fu as

Protección contra
Colocar seæalización de peligro extintores

Duración del Proyecto nspección frecuente de

derrames
de gran capacidad y material absorbente

de Perforación
las instalaciones y los Pluspetrol

Almacenamiento suficiente e ui os contra incendio

Evitarcontaminar
Ubicar el lugar de almacenamiento por lo

Duración del Proyecto Certificar la distancia

cuerpos de agua
menos a 50 m de la fuente de agua mÆs

de Perforación finÆl de construcción
Puspetrol

cercana

Se utilizarÆn chinguras y esœibos nuevos
Recibir reportes diarios

Transporte por para el transpotede los cilindros Durante todo el

helicóptero
Prevenir accidentes

Se revisarÆ permanentemente la condición proyecto
de mantenimiento y Pluspetrol

de los bladders
revisión de los equipos

Inspección diaria de la

Toda la maquinaria y equipos pesados maquinaria
Plus etrol

utilizarÆn silenciadores Ourante la construcción Mediciones mensuales
p

de ruido

Operación de Reducción de niveles de
La maquinaria pesada para la construcción Revisar loscronogramas

maquinaria ruido
recibirÆ mantenimiento periódico para Durante la construcción Y reportes de Pluspetrol
evitar enerar niveles altos de ruido mantenimiento

Mantener stock suficiente de repuestos en Revisar el stock mínimo plus etrol
la locación Durante la construcción de repuestos

P

Los generadores elØctricos de gran Inspección de los
tamaæo utilizarÆn silenciadores para Durante la constnicción generadores

Pluspetrol
reducir el ruido en el Ærea

Almacenamiento de
Los mateales de construcción en polvo

Reducción de niveles de cemento agregado etc serÆn Revisar laszonas de
materiales de

olvo en el aire almacenados a ro iadamente Durante la construcción almacenamiento Æreas Pluspetrol
construcción P p p y Æ

Las rumas de arena serÆn humedecidas Ct
o

Q Æ
C

C
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Cuadro 64 Perforación de pozos

Actiuidad Objetivo Acción Temporalidad Monitoreo Responsable

Las vÆlwlas de aspiración de agua en

Proteccióri de los puntos de captación para la Inspeccionar

ictiofauna perforación utilizarÆn una malla fina para
Durante la perforación regularmente el estado ContratistaPluspetrol

evitar la succibn de eces e ueæos
de la malla

En caso de ser necesario el ingreso del Inspeccionar las

personal al bosque aledaæo fuera de los
Duración de la

zonas de trabajo que

límites establecidos deberÆ ser
Perforación tengan acceso fÆcil al Pluspetrol

autorizado por el Supervisor de bosque
Evitar el trÆnsito por los Perforación

alrededores de la Sólo podrÆn ir hasta las quebradas
Presencia de un

plataforma cercanas los trabajadores autorizados
Duración dØ la Supervisor con los

puspetrol
Suministro de

por el Supervisor de Perforación
Perforación trabajadores que

agua
va an a la uebrada

Sólo personal autorizado puede ir a Duración de la Controlar la salida del
pluspetrol

encender la motobomba perforación personal autorizado

EstarÆ prohibido cazar capturar o
Presencia

molestar fauna de cualquier tipo Duración de la Permanente de un

Protección de fauna
igualmente estarÆ prohibida la perforación Supervisor con las Pluspetrol

recolección de huevos
cuadrillas de
trabÆadores

La motobomba estarÆ dentro de una
Medir la intensidad de

Disminución de Duración de la los decibeles que plus etrol
emisiones sonoras

caseta a prueba de ruido ynperforación produce la motobomba p

protección para el suelo
a orillas del río

Los combustibles lubricantes y

productos químicos serÆn almacenados ó
Almacenamiento Prevención y contención

en instalaciones adecuadas que tengan Certificar el diseæo y

de combustibles de derrames protección impermeable para el suelo Durante la perforación constncción de las Pluspetrol
techo y una berma exterior capaz de instalaciones Pr

contener el 110a del volumen p
almacenado c

v
F
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Actiyidad Objetivo Acción Temporalidad Monitoreo Responsable

Los materiales para limpieza y
contención de derrames recomendados Supervisión constante

Almacenamiento Contención y control de en el Plan de Contingencia debernestar Desde el inicio de la de la ubicación estado
pluspetrol

de combustibles derrames distribuidos en la zona de trabajo y se perforación y stock de los

deberÆ tener stock suficiente en el materiales

almacØn

Cualquier situación de fuga o derrame de Observar las

combustibles deberÆ ser comunicado al Durante la perforación instalaciones con mayor Pluspetrol
Supervisor de Perforación riesgo de derrames

Ante situaciones de fuga o derrame
principalmente en zonas inundables las Llevar un control de la

Control de derrames Respuesta a derrames brigadas de emergencia deberÆn tener Durante la perforación existencia de materiales Pluspetrol
los materiales absorbentes adecuados de contingencia

ara estar labor

El personal encargado del manejo de los

combustibles serÆ capacitado para evitar
Se realizarÆn simulacros

derrames AdemÆs se le capacitarÆ en
AI inicio de la de derrames para pluspetrol

las acciones de respuesta a
perforación verificar la respuesta del

emer encias
personal

Reducir volumen de Incinerar todos los desechos
Revisar y Ilevar registro

desechos combustibles no tóxicos
Durante la perforación de los materiales que se Pluspetrol

incinerarÆn

Capacitación en
Inducciones y entrenamiento a todo el

segregación de Realizar evaluaciones
Producción de personal respecto a la segregación de

Desechos
desechos y desechos y la correcta disposición de

Durante la perforación permanentes del Pluspetrol
procedimientos de

cada uno de ellos desempeæo Cj

disposición final C

Capacitación en

segregación de Supervisar el

Capacitar personal exclusivo para o

desechos y Durante la perforación desempeæo del Pluspetrol
procedimientos de encargarse del manejo de desechos personal
dis osición final

C

C

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB s2 F



9pluspetrol Z7
dlll

Actividad Objetivo Acción Temporalidad Monitoreo Responsable

Capacitación en
Desechos peligrosos yo combustibles

segregación de
serÆn enviados al relleno de sØguridad Llevar registro de

desechos y Durante la perforación Pluspetrol
procedimientos de

de Pluspetrol para ser entregadas a materiales evacuados

dis osición final empresas especializadas

Los desechos orgÆnicos tambiØn serÆn Revisar los tachos y
Reducir volumen de incinerados y las cenizas se dispondrÆn retirar los materiales no

desechos en el relleno sanitario del campamento
Durante la perforación biodegradables antes Pluspetrol

Andoas de sereliminados

Canaletas interiores colectarÆn el agua Supervisar el destino de
No contaminar cuerpos que caiga sobre el equipo de perforación Durante la perforación las aguas de drenaje Pluspetrolde agua y la enviarÆn a la poza de agua para su

tratamiento o reciclÆ e
interior

Restos plÆsticos metales etc serÆn
Revisar los envases

No almacenar desechos para comprobar la
plus etrolProducción de

no biodegradables
enviados al relleno sanitario de Andoas y Durante la perforación correcta segregación de

p
Desechos entregadas a empresas recicladoras

desechos

Las baterías pilas y filtros usados serÆn

empaquetados especialmente y enviados
No almacenar desechos

al relleno de seguridad de Pluspetrol Durante la perforación
Revisar el embalaje de

pluspetrol
tóxicos y peligrosos para ser entregadas a empresas

estos desechos

es ecializadas en su maneo
Revisar los envases y

No almÆcenar desechos Aceites y lubricantes usados podrÆn ser
su etiquetado
respectivo

combustibles y utilizados como combustible del Durante la perforación Pluspetrol
peligrosos incinerador

Llevar un registro del

destino de estos r

desechos

Llevar un registro de la produccibn Presentación de 3s

semanal de cada tipo de desechos informes semanales de Ci
Control de desechos

Llevar un registro de los volœmenes de
Durante la perforación desechos producidos y

Pluspetrol

desechos enviados fuerade la locación enviados
C

i C
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Actividad Objetivo Acción Temporalidad Monitoreo Responsable

Desechos de Reducir los desechos de La poza de recortes serÆ revestida Inspección de la poza

perforación perforación tendrÆ berma perimØtrica y serÆ techada
Durante la perforación de recortes Pluspetroi

Los generadores elØctricos grandes Inspección de los
Operación de equipos Reducir niveles de ruido utilizarÆn silenciÆdores para reducir el Durante la perforación Pluspetrol

ruido en el Ærea generadores

Los materiales para la producción de

Almacenamiento de lodos y para la cementación del pozo Revisar las zonas de

materiales
Reducción de poivo serÆn almacenados apropiadamente en

Durante la perforación almacenamiento
Pluspetrol

ambientes techados

c

t

Q

e
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68 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Pluspetrol considera primordial la capacitación en aspectos ambientales del personal involucrado en

el proyecto 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 protØcción
ambiental y seguridad industrial desarrollados por Pluspetrol para el Lote 1AB 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 seguridad con el fin de

prevenir yo evitÆr posibles daæos personales al medio ambiente y a la infraestructura durante el
desarrollo de las actividades diarias del proyecto

682 ACCIONES DE CAPACITACIÓN

Pluspetrol y la empresa contratista organizarÆn charlas de capacitación ambiental dirigidas a todo el

personal Estas incidirÆn sobre la importancia de la protección de los recursos naturales y de los

compromisos ambientales adquiridos por Pluspetrol en el EIAsd

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
de EHS AACC 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
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Dependiendo de las actividades que realicen se suministran ademÆs rdtfb
Casco con protector facial y auditivo motosierristas y perforistas
Protectores de piernas motosierristas macheteros
Botas de jebe punta de acero personal cerca a fuentes de agua o bajo Iluvia

Fajas estibadores personal 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 EHS AACC y de la contratista de manera coordinada planificarÆ organizarÆ y
conducirÆ talleres y charlas de entrenamiento al inicio y durante las actividades 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 EHS AACC 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 EHS AACC dictarÆ estas sesiones como un

subprograma interactivo que permitirÆ al personal de supervisión discutir problemas y temas
actuales sobre la base de la experiencia de otros proyectos similares

686 CAPACITACIÓN INICIAL

Se brindarÆ a cada trabajador una sesión de capacitación inicial antes de empezar las actividades
del proyecto El SubPrograma de Capacitación tendrÆ un amplio alcance e incluirÆ medios
audiovisuales de video sesiones de discusión hojas informativas cartillas de instrucción y folletos
de bolsillo sobre los lineamientos ambientales

La capacitación de los trabajadores serÆ dictada por la supervisión de EHS AACC en los

campamentos y asistirÆn todos los trabajadores sin excepción

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
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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 cual
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

Se proveerÆ de manuales con las reglas esenciales de salud seguridad y medio ambiente 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 EHS AACC 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

687 CAPACITACIbN GENERAL

Los temas a tratar serÆn los siguientes

Políticas de Pluspetrol sobre los aspectos de salud medio ambiente y seguridad
Política de Suspensión de Tareas Se adjunta en el anexo 3

Pluspetrol y el cuidado ambiental durante el proyecto de Perforación

Conservación y protección de los recursos naturales

Salud y enfermedades tropicales
Temas de relaciones comunitarias

688 CAPACITACIÓN ESPEC˝FICA

EstarÆ dirigida 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 responsabilidad 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
cómbustibles limpieza de productos químicos Los simulacros tendrÆn como objetivo familiarizar a

los obreros y empleados con los procedimientos de contingencia
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689 PROTECCIÓN AMBIENTAL

La capacitación en protección ambiental tendrÆ la finalidad de minimizar los impactos ambientales
durante la ejecución del proyecto e informar acerca de las medidas de prevención mitigación y
corrección estipuladas en el PMA

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 EHS AACC

Medidas de prevención mitigación y corrección de impactos ambientales

Procedimientos y disposición de desechos

Reforestación

Contaminación de aguas y suelos

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 comunidades nativas

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 Depatamento EHS AACC asegurando que los estÆndares hayan
sido establecidos para todas las operaciones del proyecto de perforación

691 OBJETIVOS

Propiciar un lugar de trabajo seguro y saludable así como tambiØn una atlministración
responsable del ambiente

Prevenir y eliminar actividades 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
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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
EHS AACC 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 de perforación

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

694 POL˝TICA GENERAL DE SALUD E HIGIENE AMBIENTAL

Pluspetrol y sus contratistas verificarÆn que todos los empleados que formen parte del trabajo
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 de la 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

TØtano

El ContrÆtista serÆ responsable de la atención mØdica de sus propios empleados y realizarÆ las

gestiones necesarias para que se sometan a exÆmenes mØdicos periódicos y reciban Ætención
mØdica y tratamiento o sean hospitalizados segœn amerite el caso Cuantlo sea pertinente
realizarÆ los trÆmites necesarios para proporcionar una adecuatla cobertura de un seguro para
estas contingencias

Respecto a los procedimientos de salud estos serÆn desarrollatlos para satisfacer las
necesidades de emergencias de todo el personal del proyecto
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El Cóntratista 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 PREVENCIÓN DE DERRAMES Y MANEJO DE

COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y MATERIALES TOXICOS

La prevención de derrames de combustibles lubricantes y de materiales tóxicos durante la

ejecución del proyecto se 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 yla correcta implementación de las medidas de prevención por parte
de las empresas contratistÆs a cargo de la provisión transporte almacenamiento y uso de

combustibles lubricantes y materiales tóxicos

Los lineamientos para el manejo de combustibles utilizados en las actividades del proyecto son las

estipuladas en el Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento de Hidrocarburos DS 052

93EM en el Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos DS 02694EM y
modificatorias así como las normas y procedimientos establecidos por Pluspetrol que serÆ de pleno
conocimiento y uso obligatorio de las empresas contratistas

6101 OBJETIVO

El programa tiene como objetivo el manejo seguro de combustibles lubricantes y materiales

peligrosos por parte de la empresa contratista así como la prevención de derrames por el uso de

los mismos

6102 MATERIALES TÓXICOS

El contratista deberÆ cumplir con las siguientes especificaciones y medidas ambientales y de

seguridad

El almacenamiento de cada material peligroso o tóxico deberÆ realizarse de acuerdo a las Hojas
de Datos de Segurídad de Materiales HDSM Asimismo el contratista prepararÆ una tabla

donde se especifique todos los materiales peligrosos almacenados las cantidades y su

ubicación de almacenamiento

EI contratista identificarÆ los patrones generales de drenaje para cada instalación Estos

patrones se exhibirÆn en un plano del sitio

El drenaje de las Æreas de almacenamiento que cuentan con diques deberÆ ser retenido

mediante vÆlvulas u otros medios para prevenir un derrame Estas vÆlvulas deberÆn ser de tipo
manual y de diseæo de apertura y ciØrre Los sistemas de drenaje estarÆn diseæados de forma

adecuada para prevenir que los productos Ileguen a las aguas superficiales en caso de falla del

equipo o error humano
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Ningœn tanque deberÆ ser utilizado para el almacenamiento de un determinado producto a no

ser que su material y construcción sean compatibles con el tipo de producto a almacenarse y
con sus condiciones de almacenamiento corrosión presión temperatura

Para prevenir la descarga de aceites o residuos peligrosos al medio ambiente el contratista
deberÆ dotar a los tanques sobre tierra de estructuras secundarias de contención Estas

estructuras deberÆn estar diseæadas para recolectar descargas y líquidos acumulados hasta

que el material sea removido

6103 COMBUSTIBLES

Se incluye las siguientes medidas que deberÆn ser consideradas en la operación

El transporte de combustibles a los campamentos serÆ realizado en envases apropiados
tambores y debidamente rótulados

El personal encargado del maneo asi como de la carga y descarga de combustibles sera

debidamente entrenado en prevención y manejo de derrames y dispondrÆn de elementos de

contención para derrames tanto en suelo como en agua y sistemas de combate de incendios

Los tanques de almacenamiento de combustible serÆn revisados periódicamente en busca de

fugas y corrosión

Los tanques se instalarÆn sobre pozas o bermas de contención con una capacidad mínima del

110 del combustible almacenado

Los bladders em leados en el almacenamiento de combustibles lubricantes usados serÆnp Y

dispuestos en el Ærea de almacenamiento de combustibles hasta ser trasladados para su

desechó o reciclaje
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

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

almacenarÆn en cilindros de 55 galones de tapa no desmontable y almacenada en lugares
elegidos para tal fin

611 PROGRAMA DE MANEJO DE EFLUENTES

Es necesario tener bien definidos los efluentes que puedan ser generados en las diferentes

Æctividades caracterizÆndolos adecuadamente características fisicoquímicas toxicidad
corrosividad etc para clasificarlos como peligrosos o no peligrosos

Los efluentes de este tipo de operaciones se pueden clasificar en

Aguas servidas provenientes de campamentos

Agua de Iluvia contaminada y efluentes de limpieza de equipos
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Agua proveniente de pruebas de formación

Aguas de producción

El primer paso para elegir cualquier sistemÆ de tratamiento y disposición de efluentes es su

caracterización adecuada La caracterización consiste en definir las cualidades físicas y químicas
del efluente realizando las pruebas de laboratorio necesarias en cada pozo a perforarse

Es necesario identificar las fuentes de donde provienen estos efluentes y cuantificarlos
adecuadamente para diseæar su sistema de colección capacidad de tuberías o ductos

El tratamiento propuesto segœn las características del efluente debe ser factible esto significa que
los químicos a utilizar sean adecuados para el medio debe ser fÆcilmente manejable y que su

transporte o manejo no cause riesgos mayores

El diseæo debe incluir el sistema de colección el sistema de tratamiento y la disposición final

6111 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE EFLUENTES

Todo efluente industrial que se genere en la locación serÆ tratado en plantas de tratamiento y
posteriormente descargado a cursos de aguas importantes o infiltrado Toda descarga de efluentes
deberÆ realizarse a no menos de 500 m de cualquier instalación o comunidad nativa que se

encuentre aguas abajo del curso de agua receptor

Aquas servidas

Comprende a las aguas servidas provenientes de campamentos La cantidad de estos efluentes en

cada pozo se estima en 50 galpersonadía El nœmero de personal por pozo sería en promedio 70
personas personal obrero y staf

Se utilizarÆ durante la perforación de cada pozo un sistema de tratamiento específico como las

plantas tipo Red Fox que es un sistema compacto y transportable en Kits a lugares remotos Es un

sistema compacto que bÆsicamente se compone de 3 partes un sistema de colección de aguas
seroidas por tuberías y tanque de acumulÆción un sistema de transferencia y luego tanques de
tratamiento En los tanques de acumulación se agregan floculantes para sedimentar los sólidos
suspendidos y en los tanques de tratamiento se agregan químicos para regular su pH y eliminar

patógenos estabilizando el efluente para que sea inocuo al ambiente Se debe considerar la
reutilización del agua en la preparación del lodo

Se deberÆ garantizar un nivel de cloro residual de 1 mglt antes de la descarga del efluente para
evitar la presencia de agentes vírales o bacterianos en estos Se controlarÆ de preferencia de
forma continua el pH del efluente tratado con el objeto de corregir cualquier deficiencia del
tratamiento

La lavandería y servicios higiØnicos deben estar impermeabilizados El siguiente grÆfico muestra
esquemÆticamente los componentes bÆsicos de este sistema
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acumulación y Trtamiento químico
sedimentación

Aqua de iluvia contaminada v de lavado de eauipos

Las aguas de Iluvia y de lavados de equipos deberÆn ser adecuadamente canalizadas alrededor de
los diferentes ambientes e instalaciones Se dispondrÆ de trampas en los canales para retener los
sedimentos

En caso esta agua contengan productos aceitosos a causa de derrames o de lavados de equipos
estas deberÆn ser dirigidas hacia un tanque para retener y separar los aceites antes de su

disposición

Aquas de pruebas de formación

Las aguas depuebas de formación no podrÆn ser dispuestas al medio ambiente ni vertidas a la

poza de lodo deberÆn disponerseen tanques de capacidad suficiente en el equipo de perforación

Su disposición final dependerÆ del volumen de los fluidos contenitlos pudiendo considerarse como

altemativas el tratamiento de estos o el retiro de la zona Probablemente estas aguas de formación

contengan hidrocarburos que deberÆn ser separados por gravedad dando un periodo adecuatlo de
retención y asegurÆndose mediante trampas de aceite

Antes de su descarga el agua deberÆ ser tratada para bajar su contenido de hidrocarburos a fin de

cumplir con la Ley General tle Aguas

No se permitirÆ pruebas de formación usando pozas excavadas en el terreno para la disposición de
los fluidos

Aguas de producción

Las aguas de producción de los nuevos pozos deberÆn ser reinyectadas de acuerdo a las

especificaciones seæaladas en los Artículos 76 y 77 del Reglamento de ProtecciónAmbiental en

las Actividades de Hidrocarburos DS0152006EM
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Figura 62 Ciclo de reinyección de aguas de producción
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Oilfield Review 2004 Manejo de la producción de agua de residuo a recurso

6112 MANEJO DE FLUIDOS DE PERFORACIÓN

Los fluidos de perforación son una mezcla compleja de compuestos químicos líquidos y sófidos que
son preparados con el objeto de mejorar cualidades físicas químicas y mecÆnicas de los fluidos

para una perforación adecuada Estos fluidos actœan como lubricanfes y refrigerantes durante la

perforación de los pozos y sirven para separar los detritus Muchos de los químicos contenidos en

los fluidos de perforación no son clasificados como peligrosos sin embargo un mal manejo de los
mismos puetle provocar efectos al medio ambiente o a las personas que los utilizan Es necesario
tener un conocimiento de sus propiedades para evitar cualquier riesgo El Cuadro 65 indica los
criterios que se deben mantener para un adecuado manejo
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Cuadro 65 Manejo de Productos Químicos

Producto Propiedades Indicaciones de Manejo
Los polimeros por su alto peso molecular Cada tipo de producto debe estar

cuando son ingeridos por seres humanos o perfectamente codificado indicando su peligro
animales no son digeribles y pueden segœn las recomendaciones del fabricante

Productos polimØricos producir desde efectos estomacales hasta la

Plypac R Polypac UL muerte si son ingeridos en grandes El personal debe estar enterado de las
Resinas Gelex cantidades propiedades o efectos que pueda ocasionar ei
Resinex Flo vis etc Por su efecto altamente higroscópico una uso indebido del mismo

vez en contacto con el líquido agua tiende
ha formarse una especie de gelatina este
efecto uede ocurrir si es tra ado en olvo

Debe transportarse y manejarse segœn las
recomendaciones del fabricante Es clasificado

Soda CÆustica En líquido es altamente corrosivo como material peligroso
Se debe evitar el contacto directo con las partes
del cue o

Evitaraspirar el polvo durante el manipuleo
Baritina Generalmente se maneja en estado sólido No se debe ingerir porque sus componentes

son tóxicos

Se utiliza para preparar el lodo de perforación
Evitar aspirar el polvo mantener protectores de

Bentonita Material sólido las fosas nasales No evacuar o descargar a

cursos hídricos provoca el aumento de sólidos
en sus ensión con efectos en la ictiofauna

EstÆn clasificados como materiales peligrosos y
Combustibles Diesel Son productos fÆcilmente inflamables su manejo deben ser cuidadoso desde el
petróleo etc comparados con otros líquidos o sólidos transporte hasta su uso como se ha

es ecificado en el maneode combustibles

Estos productos son algunos de los utilizados para la perforación de pozos Por tanto se ha
considerado pertinente indicar algunos criterios de manejo

Criterios de maneio

Para el manejo de estos fluidos se recurre bÆsicamente a sistemas de separación sólidolíquido y un

tratamiento químico adecuado de ambos Se deberÆ tener en cuenta los siguientes criterios

a Los fluidos de perforación son materiales de baja toxicidad sin embargo debido a los
volœmenes que se manejan impactarían negativamente el ecosistema si son vertidos
directamente a este

b La actividad de perforación generarÆ desechos de lodos de perforación y detritus

c La disposición de estos residuos debe ser adecuada al medio donde se ejecuta el proyecto de

perforación
d Con el objetivo de mantener los cortes lo mÆs secos que sea posible se recomienda la

construcción de un techo sobre esta Ærea considerantlo las Iluvias en la zona Igualmente se

requerirÆ un sistema de canales que recolecte el agua de Iluvia los flancos dØl techo y la envíe
afuera de la locación

e Para facilitar el manejo y apílamiento de los cortes dentro de la fosa se usarÆ eventualmente
material secante en concentraciónes moderadas Sin embargo no se buscarÆ obtener cortes
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completamente inertes a travØs de este tratamiento pues el materiai no estÆ clasificado como

tóxico

fl Utilización de Centrífuga Decantadora para deshidratar los cortes de perforación
g La centrifuga decantadora actœa sobre un rango de partículas hasta 2 micrones de diÆmetro Sin

embargo su mayor importancia se presenta en el rango por debajo de 5 micrones donde los
demÆs equipos de control de sólitlos no pueden actuar Las partículas de este tamaæo

constituyen lo que se denomina Sólidos de baja gravedad y son estas partículas coloidales las

que afectan mÆs gravemente las propiedades de los fluidos de perforación y por lo tanto

obligan a mayores tasas de difusión y de disposición de lodo

h En la actualidad el siguiente paso en el proceso de control de sólidos lo constituye la

deshidratación de lodo por centrifugación asistida químicamente Una centrifuga decantadora
como la que se propone aquí ofrecería una gran ayuda en este proceso ya sea disminuyendo el
peso del lodo antes de deshidratarlo químicamente o actuando directamente como un equipo
paralelo de centrifugación que aumente los volœmenes de procesamiento

i Se instala en una estructura de soporte de altura ajustable al frente de los tanques de lodo La
succión se ubica en los tanques que reciben la descarga de los limpiadores de lodo y su

efluente líquido se Ileva al tanque siguiente Funciona a alta velocidad 1750 RPM para
eliminación de sólidos de baja gravedad generando una fuerza G de 962 Gs Los sólidos son

descargados en el tornillo sin fin y procesados por el sistema de tratamiento de cortes

j Para optimizar el tratamiento de sólidos se recomienda lo siguiente
1 Una parte por lo menos del agua de difusión adicionada al sistema de lodo debe ser

agregada a travØs de las centrifugas La tasa de la difusión es la misma pero las
centrifugas operan mucho mÆs eficientemente en un fluido con menor viscosidad

2 Es recomendable usar bombas de desplazamiento positivo en lugar de bombas centrifugas
para alimentar las centrifugas con el fin de evitar una degradación excesiva del tamaæo de

partícula El mecanismo de velocidad variable que poseen las bombas de desplazamiento
positivo permiten ajustar las tasas de alimentación para lograr la correcta combinación de

punto de corte y volumen de procesamiento

6113 SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

Sistema de Dewaterinq

Tiene los siguientes componentes típicamente

Tanques de almacenamiento de efluente

Tanque de lodo 37bb1 capacidad que colecta los lodos de las centrífugas
Bombas de alimentación a la centrífuga del dewatering
Tanques de Polímero 2 tanques de 25 bbl cu para adicionar al efluente

Bomba de dosificación de polímero
Tanque de dilución de agua

Bomba de dilución de agua recircula agua en el compartimiento de dewatering
Tanque de Coagulación 1 m3 de capacidad
Bomba de dosificación de coagulante

f
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Panel de control

Mezclador estÆtico mezcla de lodo agua coagulante
Sistema de centrifugación de dewatering 750 a 800 bbldíade capacidad
Tanque de agua limpia las aguas resultantes de la separación de la centrífuga rebosan a un

tanque de agua limpia donde se pueden unir con las aguas de escorrentías y ser tratadas pH
para luego ser descargadas al ambiente

Proceso de Tratamiento Inteqral

Del Ærea de taladro se colectan los drenajes de los canales de taladro se une a la corriente tratada
en el sistema de Dewatering y se envía hacia la trama de aceite que cuenta con 3 compartimentos
arenaaceitearena donde se retiran los aceites y se colectan en recipientes adecuados Los
efluentes son enviados hacia el sistema de tratamiento de aguas donde ingresan a los tanques
denominados tanques australianos En los dos primeros tanques se homogenizan con aire y se

agregan coagulantes y floculantes Los sólidos que se retiran se adicionan con cal y se disponen en

el lugar indicado mientras los líquidos pasan hacia un tercer tanque donde se regula su calidad pH
para ser dispuestos al ambiente

6114 SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE CORTES DE PERFORACIÓN

Los objetivos de este sistema son

Recólectar todos los cortes de perforación provenientes del equipo de control de sólidos y de la

centrífuga de dewatering en un sistema de tornillos

Transportar los cortes de perforación a un sistema de tratamiento en donde sean mezclados
con cal viva hasta ajustar sus condiciones a un punto en el cual no causen daæos al medio
ambiente

Transpotar los cortes ya tratados directamente hasta la piscina para disposición de sólidos por
medio de un sistema de tomillos

Suministrar un grupo de resultados de anÆlisis que demuestren a los organismos ambientales
gubernamentales que estos cortes de perforación no causarÆ un impacto negativo al medio
ambiente

Procedimiento

Recolección de cortes de perforación Transporte y sistemas de tratamiento

a Sistema de tornillos

Tornillo de los Shakers RecibirÆ los cortes de perforación directamente desde las zarandas

vibratorias y eventualmente del desarenador delimador yo limpiador de lodo Los cortes caerÆn
mediante bandejÆs metÆlicas dentro de una sección de tornillo de 18

b Este tornillo depositarÆ los cortes directamente sobre el tornillo mezclador

c Tornillo de las centrifugas Todos los sólidos descargados desde la centrifuga del sistema

activo la centrifuga del dewatering y el limpiador de lodo caerÆn mediante bandejas dentro de
una sección de tornillo de 12 el cual los transportarÆ hacia el tornillo mezclador
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d Tornillo mezclador Los cortes que entran al tornillo mezclador desde el tornillo de los shakers y
ei tornillo de la centrifuga son mezclados primero con cal procedente del tanque de
almacenamiento de cal y luego son pasados a travØs de las œltimas secciones de tornilio para
homogenizar la mezcla Los cortes continœan por el tornillo mezclador para ser depositados
finalmente en la piscina de almacenamiento de cortes En la medida en que estos sólidos se

amontonan bajo la descarga del tornillo se hace necesario nivelar y distribuir estos cortes
dentro de la piscina Esta labor puede ser realizada por obreros de patio o puede requerir del
uso de una retroexcavatlora de oruga

Tanque de almacenamiento alimentador

a Un tanque de almacenamiento de 500 pies cœbicos montado sobre un soporte de altura
suficiente para alimentar la cal desde el fondo y dentro de tornillo mezclador

b EstarÆ equipado con un martillo vibrador neumÆtico para prevenir que la cal se acumule en la

parte mas estrecha de la sección cónica inferior

c El tanque almacenarÆ entre 6 y 7 toneladas de cal La cal serÆ entregada en sacos de una

tonelada provistos de orejas para carga El tanque de almacenamiento estarÆ montado lo
suficientemente bajo para facilitar que el equipo de carga alcance el tope mismo

d Tornillo alimentador EstarÆ equipado con un tornillo alimentador de 1012 El motor del
alimentador serÆ de velocidad variable hasta 0 RPM facilitando un control preciso sobre la
cantidad de cal aæadida a los cortes El tornillo alimentador estarÆ montado debajo del tanque
de almacenamiento moviendo la cal desde este œltimo y hacia el tornillo mezclador

Piscina dØ cortes

a Los cortes de perforación serÆn dispuestos en una piscina Dicha piscina serÆ construida por
PLUSPETROL Si esta piscina se Ilena antes de culminar la operación PLUSPETROL
suministrarÆ espacio adicional para su disposición De ahí la importancia de tener un equipo de
control de sólidos óptimo

b Una retroexcavadora de oruga o un retrocargador de Ilanta pueden ser necesarios para
distribuir los cotes dentro de la piscina en el caso en que estos se acumulen debajo de la

descarga del tornillo mezclador

Cuadro 66 Sistema de transporte y tratamiento de cortes de perforación lista de equipo

Equipo Cantidad

Tornillo transportador de 12 Se œn se re uiera

Tornillo transportador de 18 Segœn se requiera
Tan ue ara almacenamiento de cal

So orte para Tanque de almacenamiento de cal 1

Tornillo alimentador de cal de 1012

Cal Se œn consumo

Bioremediación De acuerdo con el volumen a tratar
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Figura 63 aiseæo tle poza de cortes de perforación

I

7 PILGTES9tIC05
I

Iv e a a
c a a e e a e a a

07

Q I
00

o oza oE EtFFv

zo
oio aa

I OQ CAHAI fRHNSPORiE CANAL füNSFpRiE CAiPJhSPtE
F L000 CHUII E C90 CNUiE1 DE OIX7 ChUlj

0 ti

PhSAREIA 11FikUAi
0

11
OQ FREDES CON M7tlth

r CEOhEIBW1 rpRidlGIECAIICO

Z
ZO

a
a

I i za
PSREDES 2tlN DERA

Oh CEGIEMEN` FILOTES 41tTALIC05
p W1

e e

C
I

itHO ESTfLC UiAICiALC4

tXISTEIfE

RLOTES hblIC6S 010 PSSREL4
FIOÆS MCIiCOS41J

PILOIES MEfA1iC05 01G hUT
PAREES COP Sta6ERA

j
1 CON CEOMEMBPRA

1
fQRrl4 I

GEOME4BPA1P
SLG
í

r
lin NNELINAI I PILGIEi

t11 IPEL DE TERNO
I

ioo nrrr n INTO
GEDMEMBP0NA CON EOMEM6PAriIF

U 11

i e Goe oae Ingenieros 82405
i keg a 9

SECIOPI TRÆhSUFISAL AA

Ra

EIAsd Perforación tle 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos tle Desarrollo y Facilidades de Praducción en Carmen Late1AB
645



Ækeva s

Dv

1
Foo

pluspetrol ZTTVY

612 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PMR

El Programa de Manejo de Residuos constituye un documento guía para las operaciones del

proyecto que incorpora prÆcticas generales y específicaspara el manejo de todos los residuos
generados de acuerdo a su origen peligrosidad y toxicidad

La finalidad del subprograma es lograr un adecuado y correcto manejo de los residuos sólidos
generados durante las actividades de perforación de los pozos en el yacimiento carmen DeberÆ
ser complementado con los procedimientos específicos que sobre el particular presente la Empresa
Contratista

El PMR describe los procedimientos que se usarÆn para minimizar reciclar almacenar transportar
y disponer los desechos generados durante el tiempo de operaciones del proyecto Su aplicación
deberÆ ser supervisada por eI Departamento EHS AACC de Pluspetrol a fin de garantizar que
todas las pautas aquí contenidas se apliquen en concordancia con el marco legal vigente Ley
N 27314 Ley General de Residuos Sólidos y procedimientos aprobados por Pluspetrol

6121 OBJETIVO

El objetivo de este subprograma es realizar una adecuada gestión y manejo de los residuos
genØrados por las actividades de perforación y construcción de las facilidades de producción en el

yacimiento carmen El manejo de los residuos se realizarÆ considerando el marco legal ambiental
vigente las políticas y procedimientos de Pluspetrol respecto a prÆcticas de manejo adecuadas y
los mØtodos de disposición final para cada tipo de residuo generado

Los medios para lograr estos objetivos en orden de importancia son

Normatividad para la clasificación y manipulación de residuos

Capacitación del personal
Reducción de la generación de residuos reutilización y reciclaje recuperación de residuos

Disposición responsable

Seguimiento y supervisión

6122 INVENTARIO DE RESIDUOS A GENERARSE

SØ ha preparado un inventario tle todos los residuos que podría generarse durante el desarrollo de
las actividades de perforación Ver Cuadro 67
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Cuadro 67 Inventario de Residuos a generarse durante el proyecto de perforación

Desecho Descripción

Residuos No peligrosos No Reaprovechabies

Desechos orgÆnicos de los
Restos de comida

campamentos

Materiales orgÆnicos Vegetación desbrozada madera

Residuos No peligrosos Reaprovechabtes

Envases de drio Envases de comida material de laboratorio

Papel usado Material de oficina envoltorios de comida revistas periódicos etc

Material PlÆsticos Envases de comida botellas y utensilios plÆsticos

Envases de Metal Envases de comida

Residuos Peligrosos No Reaprovechables

Filtros de aceite e hidrÆulicos Filtros bombas u otros equipos mecÆnicos

Baterías usadas Baterías de vehículos y generadores

Desechos MØdicos Jeringas agujas hipodØrmicas sueros

Envases de Metal Envases de pinturas aceites tambores etc

Residuos Peligrosos Reaprovechables

Grasa no utilizada Grasa sin utilizar para mantenimiento de vÆlvulas y equipos

Hidrocarburos derivados Derrames de hidrocarburos durante la construcción

Residuos Sanitarios

Aguas grises y negras Desagüe de inodoros duchas y cocina

6123 PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS

Es política de Pluspetrol reducir y minimizar los residuos durante toda la etapa del proyecto Sin

embargo se espera que el proyecto genere una variedad de residuos en los campamentos y
plataformas los cuales han sido clasificatlos en las siguientes categorías

Residuos No peligrosos No Reaprovechables
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Residuos No peligrosos Reaprovechables

Residuos Peligrosos No Reaprovechables

Residuos Peligrosos Reaprovechables

Residuos Sanitarios

En los campamentos de cada locación se colocarÆn envases debidamente identificados para cada una

de las categorías de residuos A continuación se presenta los criterios de manejo de los diferentes tipos
de residuos

Residuos No PeliQrosos No Reaprovechables

Los residuos orgÆnicos restos de comida provenientes de los campamentos deberÆn ser

trasladados a la Batería de producción mÆs cercana para su incineración

Residuos No PeliQrosos Reaprovechables

Los desechos no biodegradables como chatarra plÆsticos vidrios cables latas entre otros serÆn
recolectados en envases rotulados reutilizados o reciclados y trasladados a Andoas para ser

entregados a las ECRS para el reciclaje

Residuos Peliarosos No Reaprovechables Especiales

Estos residuos especiales comprenden pilas baterías y desechos mØdicos que son considerados
peligrosos para la salud debido a los componentes que presentan plomo Æcidos etc Estos
residuos deberÆn ser Ilevados al almacØn de residuos peligrosos en Andoas para su posterior
entrega a EPSRS para su disposición fuera del Lote 1AB

Residuos Peliqrosos Reaprovechables

i
Combustibles fóxicos

Desechos de JP1 aceites solventes y grasas deberÆn ser reciclados a travØs del sistema de

recuperación de petróleo e inyectados al sistema de producción
E

Estos residuos deberÆn ser almacenados en recipientes identificados con el nombre de residuo y
conforme al código de colores del procedimiento de manejo de residuos Los recipientes que

l contienen estos residuos deberÆn ser aislados del suelo usando plÆsticos u otro tipo de
impermeabilizante

Se debe registrar la cantidad de residuos que se generen

Combustibles No Tóxicos

En el campamento base se deberÆ acumular totlos los papeles cartones y restós de madera para
ser reciclados

t
F
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Residuos Sanitarios

SerÆn dispuestos en plantas de tratamiento de efluentes

6124 MEDIDAS PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

Para la recolección y transporte se deben considerar las siguientes medidas

Los residuos peligrosos serÆn confinados en recipientes rotulados y dispuestos adecuadamente
en el medio de transporte Se evitarÆ la mezcla de este tipo de residuo con otros de 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

La unidad de transporte debe ser aseada mediante lavados con insumos de limpieza y
desinfectante Debe cumplir con todas las características seguras para transportar los residuos
así mismo deberÆ contar con extintor

El transporte de los residuos no debe de exceder la capacidad mÆxima de carga del volumen
del vehículo

Lós 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 concuertle con el tipo
características y volœmenes declarados en el Manifiesto de Manejo de Residuos Sólídos
Peligrosos

6125 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La capacitación del personal en las prÆcticas de manejo y clasificación de desechos es esencial

para el cumplimiento de los objetivos La frØcuencia de la capacitación dependerÆ de las
actividades específicas a ser ejecutadas por el personal

i

La capacitación general debe incluir los siguientes aspectos bÆsicos

Importancia del manejo adecuado de residuosi

Procedimientos de manejo de residuos

Clasificación y segregación de residuos

Reutilización Reciclaje
Normas de Seguridad

a
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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 en los campamentos bases y junto con los supervisores
de salud y seguridad acerca de la manipulación de residuos especiales y mØdicos
La capacitación especial estÆ dirigida al personal encargado del manejo de residuos en los

campamentos base 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

El personal a cargo del manejo de residuos serÆ evaluado periódicamente en los módulos de

capacitación operativa para calificar sus aptitudes en el desempeæo de sus funciones

613 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

El Programa de Monitoreo Ambiental constituye un documento tØcnico que establece las medidas
de seguimiento a las variables ambientales durante la perforación de los pozos exploratorios en el

yacimiento Carmen

i 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 entidades
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 EHS AACC y las empresas contratistas a travØs de
sus respectivas organizaciones implementarÆn supervisiones constantes de las actividades a

realizarse durante la perforación de los pozos y construcción de la facilidades de producción El
equipo de perforación serÆ el encargado de la supervisión permanente de las operaciones en el
campo y de velar porque todo el personal involucrado en el proyecto cumpla las disposiciones del
EIAsd

El Programa de Monitoreo Ambiental deberÆ documentar el cumplimiento de las medidas
preventivas correctivÆs y mitigantes contenidas en el EIAsd a fin de lograr la conservación y
protección del ambiente durante el desarrollo del proyecto bajo condiciones seguras Este
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programa sustentarÆ el cumplimiento tlel PMA ante auditorias ambientales realizadas por el
Organismo Supervisor de la inversión en Energía OSINERG

6131 OBJETIVO

El Programa de Monitoreo Ambiental tiene por objeto controlar y garantizar el cumplimiento de los
compromisos ambientales asumidos por la empresa durante totlas las etapas de ejecución del
proyecto así como efectuar el seguimiento de parÆmetros indicadores vinculados a sus actividades
a fin de aplicar las medidas correctivas si fuese el caso

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

6132 LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

El Programa de Monitoreo Ambiental se implementarÆ desde el inicio de las actividades las cuales
comprenden el establecimiento de los campamentos movilización de maquinaria equipos y
personal construcción de plataformas perforación entre otras y continuarÆ durante todo el
desarrollo del proyecto siguiendo un cronograma establecido con este propósito hasta el tØrmino
de la perforación

El 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

Funciónes de la Supervisión Ambiental

La supervisión ambiental externa se encuentra especificada en el DS 0152006EM el cual

dispone la entrega anual de un informe firmado por un auditor ambiental registrado en el Ministerio
de Energía y Minas

Internamente Pluspetrol deberÆ conformar un equipo de monitoreo y supervisión ambiental durante
la ejecución del proyecto Este equipo serÆ responsable de vigilar el cumplimiento del PMA y las

políticas ambientÆles de Pluspetrol

El equipo de monitoreo deberÆ

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote1AB 651



ttiet s
jl yrE

t ForroJ
pluspetrol iT

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 tle 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 Guía
BÆsica

Impartir instrucción ambiental de inducción yo reinducción a todo el personal de la empresa y
sus contratistas asignados a las diferentes fases del proyecto
Realizar el muestreo tle los componentes ambientales afectados

Control y registro de manejo de residuos sólidos y líquidos que se generen en los campamentos
base y las instalaciones de perforación

Aplicación de medidas y acciones correctivas en casos de sucesos imprevistos

El Supervisor Ambiental IlevarÆ un registro diario de las actividades de monitoreo y presentarÆ un

informe mensual de monitoreo ambiental a la Gerencia de EHS AACC de Pluspetrol

6133 NORMAS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

S Con la finalidad de que el programa de monitoreo sea lo mÆs completo posibles Pluspetrol ha
desarrollado estÆndares ambientales en base a las siguientes normas nacionales e internacionales

Norma TØcnica Peruana Indecopi Itintec 2140031987

Requisitos del Agua Potable Guía Base para el Control de la Calidad de Agua emitido por la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS

Ley General de Aguas Perœ Decreto LegislativoN17752

Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos DS N 015
2006EM

Niveles MÆximos Permisibles de Emisión de Efluentes Líquidos para las Actividades de
Hidrocarburos RD N03096EMDGAA

EstÆndares Nacionales de Calidad de Aire Ambiental DS 0742001PCM

Canadian Water Quality Guidelines for the Protection of Agriculture Water Uses 2001

Environmental Quality Standards for Surface Water Ministry of Housing Physical Planning and
Environment Directorate General for Environmental Protection 1991 Netherlands

Pollution Prevention and Abatement Handbook World Bank 1997

Soil Remetliation for the Petroleum Extraction Industry Environmental Guidelines for the
Petroleum and Gas Exploitation Department of Environmental Quality Department of Natural
Resources State of Louisiana US

German Ordinance on Waste Incineration Plants 17 BImSCV 1999
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Directives 89369Eec and 89429Eec European Union on Air Pollution from new and existing
municipal waste incineration plants

USEPAAP 42 Emission factors for industrial engines 1996

Reglamento de EstÆndares Nacionales de Calidad Ambientaf para Ruido DS N 0852003
PCM30102003 Presidencia de Consejo de Ministros

61331Calidad de Aire

Cuadro 68 EstÆndares Requeridos para Calidad de Aire

ParÆmetro Período EstÆndar glm3
Anual gp

Dióxido de Azufre SOz
24 horas 365

Material particulado en suspensión Anual 50

PM o 24 horas 150

8 horas 10000
Monóxido de Carbono CO

1 hora 30000

Anual 100

Óxidos de Nitrógeno NOx 1 hora 200

24 horas 2

Plomo Mensual 15
Ozono 8 horas 2p

1 EstÆndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire Anexo 1 DS 0742001PCM
Los estÆndares se expresan a 25Cy 1013KPa presión atmosfØrica
La ubicación de los puntos de muestreo se realiza una distancia mayor a los 300 metros desde la fuente emisora
en el sentido de la direccibn del viento

61332Ruido Ambiental

Cuadro 69 EstÆndares Nacionales de calidad ambiental para ruido DS0852003PCM

Valores expresados en

Zona de Aplicación LAEqt

Horario diurno Horario Nocturno

Zona de protección Especial 50 40

Zona Residencial 60 50

Zona Comercial 70 60

i Zona Industrial 80 70

61333Efluentes líquidos

En el caso de la actividad de hidrocarburos se cuenta con normativa que ha establecido los límites
mÆximos permisibles para los efluentes producto de las actividades de explotación y
comercialización de hidrocarburos líquidos y sus protluctos derivados RDN03096EMDGAA
Sin embargo existen numerosos parÆmetros incluidos en el Reglamento de la Ley General de
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Aguas N DL 17752 que no son regulados por la normativa especifica del sector y para los cuales
se adoptan los estÆndares del Banco Mundial

Cuadro 610 Niveles mÆximos de emisión de efluentes líquidos

ParÆmetro EstÆndar Fuente

PH 55 y 9 MEMDGAA

Temperatura C 3 Banco Mundial

Demanda Bioqufmica de Oxígeno mgl 50 Banco Mundial

Demanda Química de Oxígeno mgll 250 Banco Mundial

Sólidos Suspendidos Totales mgl 50 Banco Mundial

Aceites y grasas mgI
30

MEMDGAA
202

Fenoles mgl 05 Banco Mundial

ArsØnico mgl 01 Banco Mundial

Bario mgl 5 MEMDGAA
302

Cadmio mgI 01 Banco Mundial

Cromo total 05 Banco Mundial

Plomo mgl 4 MEMDGAA
02 21

Mercurio mgI 001 Banco Mundial

Níquel mgI 05 Banco Mundial

Coliformes totales NMP100m1 400 Banco Mundial

1 Valor en cualquier momento

2 Valor promedio anual
i

61334Calidad de agua superficial
r

Cuadro 611 EstÆndares requeridos para calidad de agua superficial

ParÆmetro EstÆndar Referencia

f pH 65 90 CWQG PAL

Oxígeno disuelto mgl 4 LGAPerœ clase VI
Demanda Bioquímica de Oxígeno mgl 10 LGAPerœ clase VI
Sólidos disueltos totales mgll 3500 CWQG PAW
Cloruros mgl 250 DS03096EMDGAA
Sulfatos mgI 1000 CWQG PAW

Sulfuros mgl 0002 LGAPerœ clase VI
Cianuros mgl 0005 LAPerœ clase VI

i
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ParÆmetro EstÆndar Referencia

Fenoles mgl 01 LGAPerœ clase VI
ArsØnico mgI 005 LGAPerœ cfase VI
Bario mgl 1 CEQG
Cadmio mgl 0004 LGAPerœ clase VI
Cromo mgI 005 LGAPerœ clase VI
Plomo mgI 003 LGAPerœ clase VI
Cobre mgl LGAPerœ ciase VI
Zinc mgi LGAPerœ clase VI
Mercurio mgl 00002 LGAPerœ clase VI
Selenio mgL 001 LGAPerœ clase VI
PCB mgL 0002 LGAPerœ clase VI
Hierro mgA 5 CWQG PAW
Coliformes totales NMP100 ml 20 000 LGAPerœ clase VI
Coliformes fecales NMPI100 ml 4 000 LGAPerœ clase VI

Pruebas de 96 horas LC50 multiplicadas por01
Pruebas de 96 horas multiplicadas por002

NMP Nœmero mÆs probable

61335Calidad de suelos

Para la calidad de suelos se toma como referencia los estÆndares y los Niveles de Intervención y
Objetivos para aguas y suelos del Lote 8 y para el caso de otros parÆmetros se utiliza los
estÆridares del Canadian Environmental Quality Guidelines CEQG que diferencian las
concentraciones de los parÆmetros indicadores de contaminación de acuerdo con la categoría y al
uso del suØlo Valores por encima de Østos requieren ser restaurados

Cuadro612 EstÆndares para Calidad de Suelo mgkg

uso
ParÆmetro Uso Agrícola Uso Residencial Comerciall Fuente

Industrial

Hidrocarburos Totales de 30 000 3 Nivel Objetivo
Petróleo TPH

5 000 5 000
10 000 Estudio Ambiental Fase I Lote 8

Hidrocarburos
20 z 20 2 200 2 Nivel Objetivo

poliaromÆticos PAHs Estudio Ambiental Fase I Lote 8

PCBs 05 13 50
Nivel Objetivo
Estudio Ambiental Fase I Lote 8

Bario 750 500 2 000
Nivel Objetivo
Estudio Ambiental Fase I Lote 8

Nivel Objetivo
Plomo 375 140 1 000 Estudio Ambiental Fase I Lote

8CEQG

ArsØnico 12 12 12 CEQG

Cadmio 14 10 22 CEQG

Cromo total 64 64 87 CEQG

Cobre 63 63 91 CEQG

Mercurio 66 66 50 CEQG
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ParÆmetro Uso Agrícola Uso Residencial Comerciall Fuente

Industrial

Níquel 50 50 50 CEQG

Vanadio 130 130 130 CEQG

Zinc 200 200 360 CEQG

Cianuro 09 09 8 CEQG

Selenio 1 1 39 CEQG

Fenoles 38 38 38 CEQG

Benceno 005 05 5 CEQG

Tolueno 01 08 08 CEQG

Xileno 01 1 20 CEQG

Etilbenceno 01 12 20 CEQG

Etilenglicol 960 960 960 CEQG

Benzopireno 01 07 07 CEQG

Naftaleno 01 06 22 CEQG

Conductividad dSm 2 2 4 CEQG

1 Uso Industrial de Categoría1Con riesgo a la salud humana
2 Suma de los PAHs

3 Uso Industrial de Categoría2con riesgo ambiental

61336Recortes de erforaciónp

Para establecer los límites mÆximos permisibles para los recortes de perforación a ser dispuestos in
situ se ha considerado como referencia la guía ambiental para la disposición final de residuos de la

explotación de petróleo y gas del Departamento de Recursos Naturales del esiado de Louisiana
EPA 1987 entendiØndose que valores por encima requieren la toma de medidas para su

restauración
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Cuadro613 EstÆndares Requeridos para la Disposición tle Residuos Sólidos provenientes de

las actividades tle perforación

ParÆmetro Unidades EstÆndar

pH upH 6 9

Cadmio mg kg 10

Bario mg kg 20 000

Mercurio mg kg 10

Zinc mg kg 500

Cromo mg kg 500

ArsØnico mg kg 10

Plomo mg kg 500

Selenio mg kg 10

Plata mg kg 200

Aceites y grasas 1

TPH mg Kg 30 000

Conductividad elØctrica mmhoscm 4

Relación de Adsorción de Sodio SAR 12

Porcentaje de lon Sodio intercambiable
15a

ESP
1 USA Lousiana Department of Natural Resources Ref Soil Remediation for the Petroleum Extraction

Industry by Lloyd Deuel et a11994

6134 MONITOREO DE COMPONENTES AMBIENTALES

61341Monitoreo de calidad del aire

Durante la etapa de construcción y operación se deberÆ monitorear los siguientes parÆmetros N02
S02 C0 Pb PMo e Hidrocarburos no metano en la plataforma para comprobar que las emisiones
de los generadores y equipos no superen los estÆndares establecidos para el proyecto

Se dØberÆn considerar 1 punto dØ monitoreo ubicado próximo al campamento Estos monitoreos
deberÆn realizarse en forma Cuatrimestral Los rØsultados serÆn reportados en el informe ambiental

anual del Lote 1A6

61342Monitoreo de ruido ambiental

El monitoreo de los niveles de ruido deberÆ realizarse durante las fases de construcción y operación
del proyecto Los puntos de monitoreo estarÆn cercano al campamento Los monitoreos serÆn
semestrales y se presentarÆn en el informe ambiental anual del Lote 1AB y los valores obtenidos

deberÆn ser comparados con aquellos establecidos por el Reglamento de EstÆndares Nacionales de
Calídad Ambiental para Ruido ECA aprobado mediante Decreto Supremo N0852003PCMdel 30

de octubre del 2003
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61343Monitoreo del tratamiento efluentes

Se debe registrar la eficiencia del sistema de tratamiento de efluentes muestreando al tØrmino del
proceso antes de ser descargados a cuerpos de agua que cumplan con las características
establecidas en los permisos de vertimiento del pozo El monitoreo de efluentes se efectuarÆ tanto
durante la construcción como la operación con una frecuencia mensual y deberÆ ser registrado en

el informe trimestral de monitoreo ambiental de Pluspetrol

Cuadro 614 Programa de monitoreo de aguas servidas y calidad del agua

Puntos de control Nœmero de Muestras Frecuencia de ParÆmetros a

AnÆlisis AnÆlisis
Muestreo DeterminarseBacterioló ico Qufmico

Emisiones líquidas Caudal temperatura pH
efluentes domØsticos 1
r

1 Mensual conductividad cloro residual

i e industriales cloruros SST Coliformes totales
DBOs Aceites rasas bario

Agua de desecho en Temperatura pH TPH
la etapa de

Mensual
Conductividad Salinidad Aceites

perforación poza de y Grasas Cloruros Bario Disuelto
a ua Plomo Disuelto

Se propone utilizar los mØtodos recomendados por la Standard Methods y la ASTM

61344Monitoreo de calidad de agua superficial

Se realizÆrÆ monitoreo durante la etapa de construcción y operación en la quebrada Carmen
quebrada localizada próximo al pozo 1505 El monitoreo deberÆ efectuarse 500 metros corriente
arriba y 500 metros corriente abajo del punto de descarga de efluentes en el cuerpo receptor los
puntos de muestreo deberÆn ser determinados por el supervisor ambiental con una periodicidad
mensual y deberaser debidamente registrado en los informes de monitoreo ambiental Se verificarÆ
que los parÆmetros medidos cumplan con los estÆndares requeridos para la calidad del agua
superficial listados en el Cuadro 611 y de la Ley General de Aguas Clase VI

Cuadro 615 Programa de monitoreo de calidad del agua superficial

Puntos de control Nœmero de Muestras
Frecuencia de

parÆmetros a Determinarse
Muestreo

Caudal temperatura pH TPH
conductividad cloro residual

Aguas superficiales 2 muestras 500 m aguas arriba y Mensual SST Coliformes totales DBOs
Qda Carmen abajo del punto de vertimiento Aceites y grasas bario

Salinidad Cloruros Mercurio
Bario y Plomo

61345Monitoreo de calidad de suelos

Debitlo a la manipulación de combustibles y lubricantes durante las tareas de mantenimiento y
reabastecimiento de vehículos y equipos existe riesgo de contaminación de suelos El monitoreo
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de suelo se IlevarÆ a cabo en caso se produzca el derrame tle alguna sustancia peligrosa durante
las fases de construcción y operación del proyecto

El monitoreo de calidad de suelos tendrÆ las siguientes características

Los puntos de monitoreo serÆn ubicados de acuerdo al lugar donde se haya producido el
derrame o en su defecto en el Ærea de suelo descubierto mÆs próximo al punto donde sucedió
el derrame

Un Ærea se considerarÆ limpia cuando cumpla los estÆndares ambientales establecidos para el
proyecto en la categoría de uso agrícola ver Cuatlro612 EstÆndares para calidad de suelo
Las muestras se obtendrÆn efectuando una calicata de 10 cm de profundidad en el punto de
muestreo a favor de las escorrentías superficiales

Cuadro616 Programa de mónitoreo de suelos

Puntos de Muestreo N de muestras Frecuencia de
parÆmetros a determinar

muestreo

Lugar de ocurrencia del derrame En función a la
`rea descubierta mÆs próxima a 1 ocurrencia de pH TPH Cd Pb Cu Zn Ba
la lataforma 1505 derrames

61346Monitoreo del manejo de combustibles

Duraæte las etapas de construcción y operación se documentarÆ el sistema de transporte de
combustibles el adecuado funcionamiento del sistema de abastecimiento y las medidas de control y
seguridad Se deberÆ verificar que el almacenamiento del combustible en bladders cumpla con los
lineamientos ambientales y de seguridad establecidas en el Programa de Prevención de Derrames y
Manejo de Combustibles Lubricantes y Materiales Tóxicos

Se IlevarÆ un registro mensual del coæsumo de combustible durante las operaciones JP1 diesel
aceite Estos serÆn consignados en los informes de monitoreo ambiental

61347Monitoreo de manejo de residuos

Se deberÆ efectuar el registro diario del manejo de residuos de acuerdo a los lineamientos del
Programa de Manejo de Residuos y la Ley General de Residuos LeyN27314 En el caso de
residuos reciclables vidrios plÆsticos latas deberÆ registrarse su recolección en envases

rotulados y su traslado a disposición final en caso no puedan ser reutilizados

Asimismo deberÆ registrarse el traslado de residuos reaprovechÆbles y peligrosos hacia
Trompeteros para su posterior disposición final por empresas especializadas ECRS EPSRS
Todos estos registros deberÆn constar en los informes ambientales mensuales de Pluspetrol

61348Monitoreo det manejo de fluidos de perforación

Aguas de pruebas de formación

Se deberÆ registrar diariamente los volœmenes producidos y su almacenamiento en tanques De la
misma forma deberÆ registrarse el traslado de las aguas de formación a las Baterías para ser
sometidas al tratamiento correspondiente
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Aquas Pluviales v Efluentes de operaciones de Perforación F

i DeberÆ registrarse la limpieza de las trampas de sedimentos procedentes de la canalización de

aguas pluviales

DeberÆ registrarse tambiØn el tratamiento de separación de aceites de las aguas procedentes de
lavados de equipos yo derrames

Maneio de fluidos de perforación

Pluspetrol deberÆ monitorear diariamente el manejo de sus fluidos de perforación el tratamiento al

que fueron sometidos y los volœmenes tratados

Todos estos registros deberÆn ser incluidos en los informes ambiØntales mensuales

61349Monitoreo de recortes de perforación

Hoy en día no existe norma peruana en este aspecto sólo se ha emitido lineamientos bÆsicos Guía

para la Disposición de Desechos Generados por las Actividades de Hidrocarburos del Ministerio de

Energía y Minas MEM

Una vez concluidas las operaciones y se deba abandonar el lugar la poza de recortes tendrÆ que
ser monitoreada hasta que los recortes se hayan estabilizado Se estima que en un periodo de

6 meses podrían estar totalmente estabilizados DeberÆ mantenerse techado
El Cœadro 617 muestra los parÆmetros a considerarse para el monitoreo de recortes

Cuadro 617 Monitoreo de recortes de Perforación

Tipo de Muestreo Ubicación Frecuencia ParÆmetros analizados

Monitoreo de En la poza de Mensual pH Cadmio Bario Mercurio Zinc
recortes de recortes Cromo ArsØnico Plomo Selenio
perforación Plata Aceites y grasas TPH

Conductividad ElØctrica Relación

de Adsorción de Sodio SAR
Porcentaje de lon Sodio

intercambiable ESP

613410 Monitoreo de la reforestación

Una vez Æbandonado el proyecto serÆ necØsario efectuar el monitoreo dØ las Æreas reforestadas en

la plataforma 1505 a fin de determinar el Øxito de la reforestación y el nivel de desarrollo que
alcancen los Ærboles plantados La modalidad puede ser con inspección visual in situ o mediante el
uso de fotografías aØreas panorÆmicas de las Æreas propuestas para reforestación La frecuencia de
monitoreo serÆ de 2 veces al aæo hasta un mÆximo de 3 aæos

613411 Monitoreo biológico

Consitlerando ue la plataforma ya existe y forma arte del Ærea industrial desprovista deq P
vegetación no se estimÆ necesario efectuar monitoreo de la vegetación presente en Æreas aledaæas

a la zona del proyecto DØ igual forma no serÆ necesario el monitoreo de fauna
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PLA M NITAN DE RELACIONES CO U RIAS

71 INTRODUCCIÓN

Es política de Pluspetrol establecer un Plan de Relaciones Comunitarias PRC para cada uno de
sus proyectos que desarrolla con la finalidad de mantener buenas relaciones entre la Empresa y las
Comunidades Nativas El PRC proporciona lineamientos y directivas para la interacción de

Pluspetrol con las comunidades dentro del Ærea de influencia de sus proyectos Asimismo
establece canales institucionalizados de interaccióæ entre la empresa y los grupos sociales que
habitan en dicha zona

En tal sentido Pluspetrol antes de iniciar las actividades de perforación y ampliación de las
facilidades de producción en el yacimiento Carmen implementarÆ un Plan de Relaciones
Comunitarias PRC teniendo como œnica comunidad nativa influenciada en forma indirecta por el

proyecto a la población de JosØ Olaya

72 OBJETIVOS

El objetivo general del PRC es identificar entender y manejar los aspectos sociales principales con

relación al proyecto para maximizar los impactos positivos y mitigar los impactos adversos que se

puedan generar por la construcción y operación del proyecto Los objetivos específicos son

Construir el entendimiento respecto a las actividades globales del proyecto y los temas
relacionados que afectan o son afectados por el desarrollo del mismo

Tener la seguridad de que los temas identificados sean entendidos y tratados dentro de

Pluspetrol y la contratista encargada de la ejecución del Proyecto
Monitorear los aspectos sociales significativos con relación al proyecto para proponer medidas

que permitan potenciar los impactos positivos y minimizar o eliminar los impactos adversos

73 UBICACIÓN DEL PROYECTO

EI Proyecto se localiza en el yacimiento Carmen en el Lote 1AB en el distrito de Tigre provincia y
departamento de Loreto

Los pozos 1501XD 1507D y 1513D se localizan dentro de la zona industrial del yacimiento Carmen
al Noreste del Lote 1AB cerca de la frontera con el Ecuador El yacimiento Carmen estÆ conectado
con la red de vías que comunica a todos los yacimientos del Lote 1AB La plataforma existente
Carmen 1505 se encuentra a 16kiómetros en línea recta de la comunidad nativa JosØ Olaya
siendo Østa la œnica comunidad influenciada en forma indirecta por el proyecto
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74 `REA DE INFLUENCIA

El Ærea de influencia directa comprende las Æreas que enmarca los límites de los emplazamientos
de las facilidades de producción y de la plataforma existente Carmen 1505 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

La comunidad nativa JosØ Olaya se localiza a mÆs de 16 kilómetros en línea recta del proyecto y
fuera del Ærea de influencia indirecta de los posibles impactos a los componentes físicos y
biolbgicos sin embargo es considerado dentro del Ærea de influencia de posibles impactos del
componente social

Es conveniente resaltar que la zona donde se locÆliza la plataforma Carmen 1505 ya existen los

pozos CARM1505 y CARM1506D con sus respectivas instalaciones de producción

75 ESTRATÉGIAS GENERALES

É

J

751 INVOLUCRAR AL PERSONAL DE OPERACIONES

La responsabilidad del manejo de los asuntos sociales y el mantenimiento de una adecuada política
de rØlaciones comunitarias requiere del com romiso de cada Ærea de Plus etrol así como de susP P
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

A

76 COMPONENTE DE IMPACTOS SOCIALMENTE SIGNIFICATIVOS

i Se han ubicado elementos socioeconómicos que podrían verse influidos por las actividades de
construcción y operación del proyecto Dadas las características particulares del proyecto se ha
estimado el siguiente componente

Intervención del personal
j

Se estima que el nœmero de personal involucrado durante la Øpoca de mayores actividades en el
proyecto serÆ de aproximadamente 70 trabajadores Luego de ello las actividades se limitarÆn a la

operación durante la producción de los pozos mantenimiento y vigilancia hecho que involucrarÆ el
empleo de una mínima cantidad de mano de obra calificada

Es necesario destacar que entre los trabajadóres se contarÆ con mano de obra local a pesar de

ello tambiØn se contratarÆ a personal forÆneo por lo que serÆ necesario implementar un Plan de
Capacitación referido a las costumbres locales y al Código de Conducta que deben asumir los
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trabajadores forÆneos con la finalidad de evitar conflictos con las población de la comunidad JosØ
Olaya

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 Seguridad

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

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 tendrÆ 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 personas desempleadas de otras zonas que estÆn en busca de trabajo hacia las Æreas del

proyecto lo cual contribuiría a generÆr adicionales impÆctos sociales
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Con la finalidad de enfrentar estos asuntos Pluspetrol desarrollarÆ un Programa de Contratación
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 explicacibn
sobre las posiciones de trabajo disponibles y a duracibn 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

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
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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 población en las zonas cercanas al proyecto
El Código de Conducta para Trabajadores

Realización de un Plan de Capacitación para los trabajadores de la empresa y sus contratistas

sobre los temas seæalados en el Manual de Relaciones Comunitarias Para este plan de
capacitación se distribuirÆ 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 trabajadores y los de las empresas contratistas y subcontratistas deberÆn comprometerse a

cumplir permanentemente con las normas y procedimientos seæalados en este Código y esforzarse

por mantener relaciones armoniosas con la población local

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 yo 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 geæte local así como aceptarlos como regalo a menos que exista la aprobación expresa de

pluspetrol
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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 de 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 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

Para Ilevar a cabo el Plan de Relaciones Comunitarias Pluspetrol deberÆ contar con un equipo
i especial dedicado exclusivamente a esta labor el que serÆ el œnico interlocutor vÆlido entre la

empresa y las comunidades Este equipo estarÆ conformado por
1

01 Supervisor de Relaciones Comunitarias SRC
Coordinadores de Relaciones Comunitarias CRC

Tanto el SRC corno los CRC son los representantes de la empresa ante la población local en la
zona de operaciones

Los CRC son responsables de

i
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
t Asistir en la preparación de todo tipo de materiales y comunicaciones dirigidas a comunidades

de interØs
r

3 Mantener en archivos toda la información distribuida a los grupos de interØs local
i

Apoyar eæ el proceso de monitoreosocioambiental retroalimentación y resultados

i Anticipar y alertar a los superintendentes y supervisores sobre asuntos de precupación
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
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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

Programas relevantes en el
Actividad

panifacón Constpu ción Etapa de Operación Plan de Relaciones
Comunitarias

Actividad Alta
Manejo del Actividad media

empleo
dentificacibn de

Monitoreo del Actividad baja Programa de Contratación de

tem oral trabajadores
9

Personal Local
p tenciales pro reso

Minimizar la Programa de CapacitaciónActividad alta
interacción

Actividad media Monitoreo del Actividad baja
en Relaciones Comunitarias

Trabajador
progreso

para el personal del proyecto
Comunidad

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorfo 2 Pozos de Desarrollo y Faciidadesde Producción en Carmen LotetAB 77

ó



9

3

a

ó
i
3

N

n

G
N



iba ct

s t Fotp
oG

I pluspetrol T7T1

80

PLAN DE CONTINGENCIAS

81 GENERALIDADES

Pluspetrol Norte S A Pluspetrol consciente que las actividades a ejecutarse durante el Proyecto de
Perforación de 1 Pozo de Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en el

yacimiento Carmen del Lote 1 AB pueden involucrar riesgos de accidentes yo emergencias ha
implementado el presente Plan de Contingencias Este plan describe como responderÆ Pluspetrol yo
sus contratistas ante la eventualidad de accidentes yo estados de emergencia que pudiesen ocurrir

durante la ejecución de las actividades del proyecto

El Plan de Contingencias es el conjunto de procedimientos que proponen acciones de respuesta para
afrontar de manera oportuna adecuada y efectiva la ocurrencia de un accidente incidente o

emergencia durante la ejecución del proyecto Las contingencias estÆn referidas a la ocurrencia de

eventos que generen efectos adversos sobre el ambiente el personal la infraestructura y las

operaciones por situaciones de origen natural o antrópico que estÆn en directa relación con el potencial
de riesgo y vulnerabilidad del Ærea y del proyecto

El Plan de Contingencias tiene por objetivo establecer los procedimientos a seguir y las acciones que
se deberÆn tomar para afrontar de manera oportuna adecuada y efectiva las emergencias que podrían
presentarse durante el desarrollo del proyecto

Es importante seæalar que para Pluspetrol siempre la vida humana tiene la mÆs alta prioridad durante
las actividades de rescate y no se escatimarÆ esfuerzos para salvaguardar la vida del personal

82OBJETIVOS

i
El Plan de Contingencias cumple los siguientes objetivos

Establecer un procedimiento formal y escrito que indique las acciones a seguir para afrontar con

Øxito un accidente incidente o emergencia de tal manera que cause el menor impacto a la salud

y al ambiente

Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales comprometidos en el control de
derrames fugas y emergencias
Establecer procedimientos a seguir para lograr una comunicación efectiva y sin interrupciones
entre el personal de Pluspetrol y la Empresa Contratista encargada de ejecutar el proyecto las

autoridades DGAAE DGHINRENA OSINERG y otras entidades requeridas

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por el Sector Energía y Minas y otras
instituciones del Estado para las actividades del Subsector Hidrocarburos
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83 BASE LEGAL

Los lineamientos del presente Plan de Contingencia se desarrollan de acuerdo a los requerimientos
seæalados en

DS N 0152006EM Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de
Hidrocarburos

DS N 0322004EM Reglamento de las Actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos

DS N 05193DEMGP Plan Nacional de Contingencias y anexos para casos de contaminación
por derrame de hidrocarburos

RD N 049798DCG Lineamientos para elaborar Planes de Contingencia para derrames de
hidrocarburos

DS N 02997EM Reglamento de Fiscalización de las Actividades EnergØticas por Terceros
Art 27

84ALCANCE

Las medidas presentadas en el Plan de Contingencias serÆn de aplicación en el Ærea de ejecución del

proyecto de perforación y de las Æreas que ocuparÆn las facilidades de producción

85CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Toda acción de prevención de accidentes estarÆ destinada al fracaso si las personas que deben seguir
las medidas de prevención no tienen un comportamiento correcto frente a las normas de seguridad o si

este comportamiento no se mantiene constantemente

Es importante que cada miembro de la organización sea entrenado en acciones de respuesta y tenga
conciencia de su responsabilidad frente a las emergencias que puedan presentarse Para tal fin

Pluspetrol ha contemplado un compteto plan de capacitación del personal propio y contratista

851 ENTRENAMIENTO EN PROTECCIÓN AMBIENTAL SALUD Y SEGURIDAD

Pluspetrol considera el entrenamiento en protección ambiental salud seguridad y relaciones
comunitarias como una condición bÆsica para sensibilizar a todo el personal así como para lograr que
el personal haga prÆctica efectiva de un apropiado comportamiento frente a la protección ambiental
salud seguridad y relaciones comunitarias
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1 Charlas de Inducción en Seguridad y Curso de Seguridad Pluspetrol

La inducción en seguridad es dictado a todo personal que se encuentra temporalmente en las
operaciones y es la base del entrenamiento en protección ambiental salud seguridad y relaciones
comunitarias La inducción debe ser tratada con un cuidado especial y las explicaciones deben ser

claras para inculcar un buen comportamiento en los temas mencionados desde el primer día de trabajo

El curso de seguridad Pluspetrol es dictado a todos los empleados que se encuentran trabajando en las
operaciones recibirÆn tambiØn un curso de refresco acerca de las principales reglas de trabajo y sobre
su rol de ejemplo y guías para los nuevos empleados

Se establece entonces un archivo para cada empleado con nombre apellido dirección fecha de
nacimiento situación familiar en el cual se aæade los documentos de constancias de inducción en

protección ambiental salud seguridad y relaciones cómunitarias entrega de Equipo de Protección
Personal EPP y demÆs entrenamientos o cursos seguidos por el empleado

AI final de la charla de inducción y curso de seguridad Pluspetrol se hace firmar una constancia de

inducción en protección ambiental salud seguridad y relaciones comunitarias

El equipo de protección personal EPP bÆsico entregado a cada trabajador consta de los siguientes
elementos Botas Casco Lentes Protector de oídos Guantes y Overol

De acuerdo con la labor del empleado se le suministrarÆ tambiØn de los siguientes elementos

Botas con punta de acero MecÆnicos perforadores segœn equipos utilizados
Lentes especiales MÆscaras anti polvo
Fajas Guardia
MÆscaras para soldador

Petos y guantes de cuero para soldador

2 Programas de entrenamiento

Los Supervisores del Ærea de medio ambiente organizan coordinan y conducen normalmente los
F entrenamientos en protección ambiental salud seguridad y relaciones comunitarias en el inicio de las
i operaciones Para esta actividad estÆn asistidos por los jefes o capataces que enseæaran el

funcionamiento correcto de equipos y maquinarias haciendo amplia referencia a procedimientos
riesgos y trabajo seguro para cada una de las actividades

Eri el transcurso de los trabajos los jefes o capataces conducen sus entrenamientos propios asistidos

segœn las necesidades por los supervisores de seguridad

EIAsd Perforación de 1 Pozo Exploratorio 2Pozos de Desarrollo y Faciidadesde Producción en Carmen Lote 1AB 3
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El programa de entrenamiento inicial debe realizarse segœn el siguiente Plan

Curso Instructor Participantes Duración Cronograma de

cumplimiento
Curso de Seguridad de Supervisor de Antes de iniciar las
Plus etrol Se uridad

Todo el personal 3 días
o eraciones

Inducción Supervisor de
Todo el personal 2 horas

tes de iniciar las
Se uridad o eraciones

Primeros Auxilios Doctor Enfermero Capataces Supervisores 1 día
tes de iniciar las

o eraciones

Protección ambiental Supervisores de
Supervisores Todo el Antes de iniciar las

salud seguridad y ESCA Superoisor personal
3 horas

operacionesrelaciones comunftarias de obra

Supervisor de
Cuadrilla de lucha contra

Antes de iniciar las
Lucha contraincendio

Seguridad
incendio Cocina 4 horas

operacionesMecÆnica

Pilotos Cargomasters
Evacuación MØdica

Docior Supervisor enfermeros operador de 1 día
tes de iniciar las

de Seguridad radio operaciones

Los recordatorios de las reglas esenciales de seguridad para cada una de las actividades deben seroir
de apoyo para la realización de las charlas diarias en cada uno de los grupos

El Ærea de medio ambiente debe Ilevar un registro de todos los cursos de entrenamiento preparados en

la cuadrilla con los nombres de las personas que hayan atendido dichos entrenamientos Todos los
empleados que reciban un entrenamiento específico recibirÆn tambiØn un certificado demostrando su

aptitud para desempeæar sus actividades Este certificado deberÆ ser considerado como un

reconocimiento de la aptitud del empleado para ejercer su actividad

Una copia de este registro deberÆ ser transmitida al Responsable del Departamento de EHS AACC
en Lima para seguimiento de todo el personal entrenado en la cuadrilla permitiendo así una rÆpida
localización de una persona conocida y apta para desarrollar trabajos en cualquiera de las cuadrillas

3 Pruebas de Aptitud

El empleado para Ilevar a cabo sus tareas con total seguridad no sólo tiene que ser realmente

motivado y entrenado sino que tiene que poseer los conocimientos necesarios para realizar sus tareas

y ser apto para tomar acciones preventivas delante de situaciones peligrosas Pluspetrol opera una

rigurosa selección de personal destinados a cumplir tareas específicas

El personal estÆ seleccionado segœn los siguierites criterios

Calificación acadØmica

Aptitud tØcnica

Entrenamiento recibido

Experiencia

S Potencial de sœpervisión
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Las pruebas de aptitud para cada uno de los puestos de trabajo los requisitos exigidos los
conocimientos específicos y los conocimientos bÆsicos en seguridad y protección ambiental
Cada uno de los empleados que desempeæarÆ una función donde se requiera una prueba de aptitud
debe obligatoriamente someterse a dicha prueba Es importante que el Departamento de EHS AACC
tenga capacidad de VETO en la contratación del personal mientras el empleado no haya cumplido con

sus obligaciones con este departamento

86 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

861 REUNIONES DEL DEPARTAMENTO EHS AACC

Las reuniones del Departamento de EHS AACC representan un papel fundamental para la
comunicación e información del personal Estas reuniones comprenden

Charlas de inducción detalladas anteriormente

Charlas diarias las charlas diarias son importantísimas para que cada uno de los empleados y
toda la cuadrilla se sienta involucrada en un espíritu de seguridad y cuidado ambiental diario El
Tool Box es una pequeæa charla de 5 minutos que se desarrolla por la maæana antes de iniciar
los trabajos y que trata un tema preciso y conciso refiriØndose a instrucciones de trabajo tema

t
genØral de seguridad comentarios sobre un incidente ocurrido en la cuadrilla cambios en

procedimientos operacionales o tarea específica para este día

Reunión del Departamento de EHS AACC En el inicio del proyecto se celebrarÆ una reunión con

todos los supervisores Se deberÆn celebrar varias reuniones ya que todos los departamentos no

inician sus actividades en el mismo momento presentada por el responsable del Departamento de

EHS AACC y los Supervisores de `rea para presentar el Plan de Manejo Ambiental los

objetivos del proyecto y las responsabilidades de cada uno de los supervisores
Reunión al inicio del proyecto con todo el personal subcontratado para asegurarseque todos estØn
informados sobre las normas y regulaciones de Pluspetrol así como de los riesgos potenciales de

las operaciones Esta reunión debe celebrarse por el contratista con la presencia de los
Supervisores de Pluspetrol

Reunión semanal para cada grupo de trabajo los Supervisores deben impartir estas reuniones

Cada supervisor de Ærea debe preparar sus temas para esta reunión para comentarlos en la

reunión esto seroirÆ para que todos estØn informados de sucesos ocurridos en los días anteriores
En cada charla se emite un informe que se Øntrega al Departamento de EHS AACC

Reunión semanal del Departamento de EHS AACC para los supervisores jefes y capataces
presidida por los supervisores de Ærea de Pluspetrol Estas reuniones sirven para plantear acciones
correctivas en las Æreas donde acontecieron problemas desde la œltima reunión así como los
próximos objetivos en capacitación comportamiento seguro y el estudio de riesgos para las
próximas operaciones
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862 AUDITOR˝AS

Las auditorias del Ærea de medio ambiente son sumamente importantes para comprobar el

cumplimiento del plan de manejo ambiental de las normas y disposiciones de Pluspetrol así como de
la legislación vigente Son tambiØn muy importantes para el descubrimiento de peligros particulares de
la cuadrilla inspeccionada

Las auditorias extemas de la cuadrilla involucran por completo la línea gerencial de Pluspetrol y todas
las visitas a la cuadrilla del Gerente General Deben representar un control y superoisión del
comportamiento de la cuadrilla con respecto a la protección ambiental salud seguridad y relaciones
comunitarias Las visitas del Responsable del `rea de Medio Ambiente de Pluspetrol complementan
estas auditorias y los puntos de acción resultados de estas visitas serÆn tratados con el mÆcimo
cuidado

863 RESPONSABILIDADES

El presente plan de contingencia define tambiØn las responsabilidades asignadas a los diferentes

supervisores de campo designados para la locación o campamento logístico

864 SUPERVISOR DE OBRA

Conducir en forma regular ejercicios y simulacros de emergencia para probar la efectividad de

respuesta en diferentes situaciones manteniendo competencia del personal

Identificar situaciones de emergencia previsibles y evaluar su impacto potencial
Seleccionar los miembros del equipo de respuesta ante emergencias
Guiar al equipo de respuesta ante la emergencia
Informar a Pluspetrol de todas las situaciones de emergencia
Tomar la dirección de la situación de emergencia

865 SUPERVISOR DE SEGURIDAD

VerificarÆ la correcta aplicación de este instructivo Asesora en las acciones correctivas que pueden
aplicarse para mejorar el sistema de respuesta a emergencias

866 SUPERVISOR MÉDICO

BrindarÆ 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 teórico prÆctico a todo el personal en lo referente a los
temas de primeros auxilios necesarios para brindar la atención al accidentado
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867 SUPERVISOR AMBIENTAL

v VerificarÆ la correcta aplicación del plan de manejo ambiental DarÆ asesoría en las acciones
correctivas que pueden aplicarse para mejorar el sistema de respuesta ante una emergencia
ambiental

Es el responsable de capacitar en forma teórico prÆctico a todo el personal en lo referente a los
temas ambientales

Pluspetrol deberÆ elaborar un organigrama definiendo los cargos y personas involucradas en el

proceso de respuesta junto con otro que indique los procedimientos de comunicación pertinentes para
estos casos

LISTA DE CONTACTOS PLUSPETROL LIMA

CENTRAL TELEFÓNICA 4117100 LIMA

Cargo Contacto Anexos

Gerente General Roberto Ramallo 5201

Gerente de Operaciones Ricardo Teja 5261 5260
1

i Gerente de Exploración Antonio Masías 5210

a Gerente de Producción Ramón Cavero 5231

Gerente de Ingeniería Javier Osorio 5264 5230

l Gerente de Suministros Juan Palacios 5341 5340

Gerente Legal Jorge Liceti 5258

Gerente de Recursos Humanos Juan Cavagnaro 5361 5360

Jefe de Comunicaciones Jorge Ticona 5290

j Jefe de Sistemas Carlos Olaechea 5355

Gerente de Perforación Guilio Marin 5276

Jefe Departamento MØdico Manuel Muro 5232

Gerente de EHS AACC Luis Canale 5231
a

Jefe de Seguridad Mario Mauricio 5380

Jefe de Medio Ambiente CØsar Olea 5383

Jefe de Relaciones Comunitarias Marisol Rodríguez 5144
r
r

LISTA DE CONTACTOS PLUSPETROL OPERACIONES INTERNACIONALES PARA EL REPORTE
DE ACCIDENTES GRAVES Y ACCIDENTES AMBIENTALES

EHS Corporativo Oficina Fax
i

Sandra Martínez 2112668 2112737

i
F

˝

f
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LISTA DE CONTACTOS DE ENTIDADES DEL ESTADO

Compaæía Nombre Zona de Responsab TelØionoFax

OSINERG Lima

Gerencia de Hidrocarburos Lima

Días laborables9001800hrs Lima 2193400

Días no laborables Dejar mensaje Lima 2193400

Julio Salvador JÆcome Lima 2193400

Wilfredo Dioses Lima 2193400 1207
DGH Lima

Gustavo Navarro Lima 4750065 4753193

DGAAE Lima

Iris CÆrdenas Lima 4750065

PERUPETRO Lima

Central telefónica Lima 4759590
4757722 4759644 Fax

Antonio Cueto Lima 4759590 Mexo 202

Miguel Comejo Lima 4759590 Anexo 221

9900105 Celular
2140138 Casa

CAPITANIAS DE PUERTO

Central telefónica 4297278

Contralmirante Luis Ramos Ormeæo Lima 4299866

Tnte i ero SGC Gonzalo Meza Valdivia Yurimaguas 065 352116

87PLAN ESPEC˝fICO DE RESPUESTA A CONTINGENCIAS

871 EVACUACIÓN MÉDICA MEDEVAC

El plan de Respuesta MØdica es un sistema escalonado que activa diferentes niveles de respuesta y
responsabilidad dependiendo de la naturaleza y severidad de la Emergencia MØdica

El objetivo del MEDEVAC es garantizar la atención oportuna de heridos yo enfermos asegurando la

disponibilidad de todos los recursos de la compaæía yo contratistas para una respuesta oportuna y
eficiente ante emergencias

Asimismo es objetivo del MEDEVAC asegurar que todas las partes involucradas sean conscientes de
sus responsabilidades antes durante y despuØs de una emergencia y que seguirÆn los procedimientos
establecidos
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8711 Objetivo

Contar con procedimientos simples y fÆcilmente aplicables ante una situación de emergencia que
implique una movilización mØdica

Este plan debe establecer los niveles de decisión en la evaluación de la emergencia definir a los

encargados de la implementación del plan los procedimientos de transporte y comunicación los

posibles centros de evacuación los niveles y canales de comunicación y la prioridad de evacuación en

caso de varios individuos

8712 Personal Clave

El Plan de Evacuación MØdica deberÆ nombrar el personal clave para su implementación durante el

proyecto Entre el personal que deberÆ ser nombrado estÆn

Socorrista

Radio Operador
MØdico

Supervisor de Seguridad

Jefe de Obra

Supervisor de Obra

8713 Niveles de Respuesta
1

Nivel I Código VERDE

Accidentes de Trabajo leves

Casos mØdicos que pueden ser tratados en forma ambulatoria

Pacientes hospitalizado por 2448horas localmente

Nivel II Código AMARILLO

Accidente de Trabajo potencialmente invalidante requiere evacuación a Lima Iquitos

Paciente requiere Evaluación Tratamiento en LimaIquitos

Nivel III Código ROJO

Código Naranja Rojo
Accidente de Trabajo Grave invalidante requiere evacuación inmediata

Fallecimiento de trabajador propio o de empresa contratista
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Cuadro 81 Criterios para la categorización de emergencias

Criterios Rojo Naranja Amarillo Verde

Vía aØrea cerrada

RIESGO DE VIDA Respiracibn ausente

Pulso ausente
Shock

DOLOR Severo Moderado Cual uier dolor

HEMORRAGIA Masiva con si nos de shock Ma or no controlada Menorno controlada San rado menor

Alterada Antecedente de pØrdida de
gin pØrdida de la

CONSCIENCIA Paciente convulsíonado PØrdida de conciencia post conciencia postrauma sin
consciencia

trauma verificada otros síntomas

TEMPERATURA Hi ertermia 41c T 385c constante T 385c Calentura

Incendio gran quemado quemadura de va

aØrea Incendio quemadura grave 24

Víctima de explosión profundo 0 34 grado de cara

Shock elØctrico ojos manos articulaciones
Víctima de accidente aØreo genitales
Traumatismo mœltiple Urgencias mØdicas

Contusiones
Vertebromedular Urgencias quirœrgicas Excoriaciones
Severo cerrado de tóraxabdomen Trauma Vfctima de accidente fluvial Contusiones

MECANISMO DEL Luxaciones
abierto tóraxabdomen csignos de ahogamiento Escoraciones

TRUMA ACCIDENTE Fracturas
Precipitación de altura 33TEC severo Otros a consideración del Fracturas

Heridas punzantesbala compromiso de víscera mØdico responsable
Intoxicaciones sin

Emergencia cardiovascular Emergencia quirœrgica mpromiso sistØmico r
Emergencias mØdicas Abdomen agudo con signos L

Amputaciones de miembro con potencial de peritonitis
reimplantación Amputaciones sin potencial de fa
Trauma severo de ojo reimplantación

Otros aconsideración del mØdico T

FORMA DE INICIO Brusco en minutos
Puede ser brusco o insidioso en

Empeora en horas
Inicia empeora en 24 ó

horas 48 horas

o

d
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8714 MEDEVAC a Lima

Principios Generales

El transporte aØreo de pacientes tiene riesgos inherentes por lo que debe tomarse las
precauciones descritas en el PROTOCOLO PARA EVACUACION AEREA DE PACtENTES

Toda lesión con riesgo potencial de vida o de invalidez discapacidad para el trabajo debe
tenerse en consideración para activar el MEDEVAC en forma oportuna
Todo paciente evacuado como MEDEVAC a Lima u otras ciudades debe ser trasladado en

ambulancia Transporte Asistido al punto de destino salvo que se especifique lo contrario y
sólo se requiere Ambulancia de transporte

El MEDEVAC procede a Lima para todas las condiciones mØdicas que requieran

1 Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos
2 Cirugía abdominal mayor
3 Cirugía cardiaca
4 Neurocirugía
5 Reimplante de miembro
6 Quemaduras graves 20 SC ó compromiso de cara manos genitales zonas de pliegues o

articulaciones quemaduras de 3er y 2do grado profundo en mÆs del 10 SC que van a

requerir injertos
7 Sospecha de Injuria pulmonar por Inhalación ejm víctimas de incendios
8 Sospecha o riesgo de CID coagulación intravascular diseminada y otras coagulopatías
9 Anticoagulación Total
10 Pacientes con sospecha de traumatismo vertebro medular dado que no existe en la zona la

capacidad diagnóstica
11Traumatismo de mano moderado severo con riesgo de producir incapacidad permanente
12Procedimientos de diagnóstico o de tratamiento que no se disponen localmente o que el

standard del servicio no es el adecuado
13 Esquizofrenia y otros estados psiquiÆtricos agudos
14Intento de suicidio
15 Fracturas expuestas
16 Fracturas complejas ejm fractura conminuta
17Síndrome febril de origen desconocido
18 Paciente sin diagnóstico
19 Edema agudo de pulmón mal de altura
20 Edema cerebral y signos de Hipertensión intracraneal anóxico o cualquier otra causa

21 Paciente con enfermedad preexistente con síntomassignos severos de descompensación

8715 MEDEVAC al Extranjero

Se trasladarÆ alextranjero a los pacientes que las condiciones presentadas en el siguiente
Cuadro
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Cuadro 82 Condiciones que activan MEDEVAC al Extranjero

Condición Descri ción Medevac al extraneroP 1

Gran Quemado
45 superficie corporal Fiecomendable

Quemaduras Severas

Malformación AV cerebral Tan pronto como sea posible

Síndrome febril de etiología
desconocida

Dentro de las 4872horas

Sospecha de enfermedad viral
com romiso del SNC Inmediatamente

Cirugía reconstructiva Mano cara cabeza etc Tan pronto como sea posible

Diagnóstico de cÆncer
A excepción de lesiones externas muy Inmediatamente
focalizadas

Adicionalmente se deberÆ considerar las siguientes condiciones

Pacientemente recientemente diagnosticado de SIDA

Paciente recientemente diagnosticado de IRC

Paciente que va a requerir trasplante de órgano
Paciente con muerte cerebral

Cirugía con alto riesgo de recidivas complicaciones o secuelas invalidantes
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x



irvl1
J

ptuspetrol Z

Figura 81 Flujograma de respuesta MEDEVAC

Inicio Campo

Ocurrencia de emergencia Jefe Dpto
mØdica MØdico

Calificación de Jefe Dpto
emergencia mØdica MØdico

Atención en

Obsenración de N0
Eraluacibn

S
Inmediata

N
campo espera

campo niel 1 siguiente welo

regular nieell

Si

Activación

Programa

MEDEVAC

IquitosLima nivel II

Comunicacióna Comunicación a

SuperintØndente RRHH Gerencia RRHH Lima

Coordinación Comunicación a Comunicación a

Vuelo IquftosLima Superintendente de campo Gerencia Roducción

Superintendencia Beccfón y disposición
de Logística tipo de trÆnsporte aØPeo

Apoyo mØdico y equipo
de so orte EjeCUCión

Historia clínica del MEDEVAC

paciente

AdecœÆciÆrc dØf

pacientØ af inedio de Final Campo
iransporte

872 SECUENCIA DE COMUNICACIONES Y PROCEDIMIENTOS EN MEDEVAC

De protlucirse un accitlente o incidente en la locación o el campamento logístico el Supervisor de

Seguridad pasarÆ al radio operador información detallada sobre el incidente Esta información debe
incluir lugar exacto del accidente los datos principales de los heritlos o enfermos y descripción de la
situacion de emergencia tipo de heridas condición del enfermo etc
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La informacion detallada se menciona a contmuacion

`rea donde se produjo ei accidente

Nombre de la o las personas heridas edad función

Descripción de las lesiones traumas fracturas envenenamiento etc

Signos vitales Respiración pulso nivel de conciencia shock

Con esa información el Supervisor de Obra o el Jefe de Obra tomarÆ las medidas pertinentes
notificando al personal mØdico para que se proceda a determinar en conjunto las acciones a seguir
que puede incluir la ejecución de un Plan de Evacuación MØdica MEDEVAC Se debe asegurar
que el traslado del paciente se realice de manera rÆpida y segura al centro de atención mejor
implementado para la atención del caso Segœn la gravedad o estado del paciente se debe decidir la
evacuación a la ciudad Iquitos Se procede a Ilamar 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 De ser necesario dependiendo de la gravedad de la situación se decidirÆ el traslado a Lima
por vuelo comercial o por un vuelo de apoyo militar

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

873 RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS

Dependiendo del lugar donde se produzcan los sucesos se seguirÆn en resumen los siguientes
procedimientos

Campamento Logístico
Socorrista informa los sucesos al Supervisor mÆs cercano

El Supervisor comunica al Radio operador
El Radio operador informa los sucesos al Supervisor de Obra

Supervisor de Obra coordina con los MØdicos y el Supervisor de Seguridad sobre la gravedad
de la situación

El MØdico decide la prioridad de MEDEVAC y da las instrucciones correspondientes
Se solicita lÆ presencia del helicóptero y se procede al traslado del paciente
Comunicación por radio con el helicóptero cada 5 minutos para monitorear al paciente

to en la osta clínica uInternamien p hospital designado
De ser necesario traslado a Lima
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Frente de obra

S Socorrista informa los sucesos al Supervisor mÆs cercano

El Supervisor comunica por radio al Supervisor de Seguridad y al mØdico

Supervisor de Obra coordina con los MØdicos y el Supervisor de Seguridad sobre la gravedad
de la situación

El MØdico decide la prioridad de MEDEVAC y da las instrucciones correspondientes
Se solicita la presencia del helicóptero y se procede al traslado del paciente
Comunicación por radio con el helicóptero cada 5 minutos para monitorear al paciente
Intemamiento en la posta clínica u hospital designado

De ser necesario traslado a Lima

874 RESPUESTA A DERRAMES DE COMBUSTIBLE

El derrame de combustible es quizÆ la contingencia con mÆs probabilidades de ocurrencia en

general Sin embargo el derrame de grandes cantidades de combustible es poco probable El Plan

de Contingencia para Derrames debe estar dirigido a exponer las acciones específicas a seguir de

acuerdo al tamaæo del derrame a la sustancia derramada y al Ærea afectada Igualmente deben

clasificarse zonas de riesgo y sensibilidad dentro de la locación de manera que se pueda optimizar
la respuesta de parte del personal

8741 Objetivo

Tener un procedimiento simple y comœn aplicable ante una situación de emergencia que implique
derrames de combustibles en tierra El plan especifica procedimientos para que todas las personas
las conozcan y actœen en algunas situaciones que pueden afectar el medio ambiente y podamos
actuar para evitar mayor daæos

En esta sección sólo se considerarÆ de combustibles los cuales deben tratarse inmediatamente para
reducir su expansión o penetración en el suelo

8742 Personal Clave

Como en los demÆs planes se debe definir un equipo de respuesta local frente a esta emergencia
nombrando cargos responsabilidades y funciones que deben incluir

Jefe de Equipo de respuesta
Supervisor Ambiental

Supervisor de Seguridad

8743 `reas Críticas

Las Æreas consideradas críticas deben ser definidas y el personal debe ser capacitado para
reconocerlas Las Æreas cercanas a cursos de agua y los cursos mismos deben ser consideradas
de alto riesgo El reconocimiento de estas zonas ayudarÆ a mejorar las acciones de respuesta en

caso de una emergencia
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8744 Tipos de Derrame

Segœn la cantidad de combustible o sustancia derramada se pueden definir tres tipos de derrame
ante los cuales la utilización de personal y recursos para su control es diferente

Tipo A Pequeæos de agua desperdicios otros

Tipo B Pequeæos de aceite gasolina menores de 55 galones
Tipo C Mayores de 55 galones

8745 Procedimientos Generales

Todos los procedimientos comienzan protegiendo la vida propia y de las personas alrededor

Suprima condiciones que pueden empeorar la situación y asegure el Ærea

Busque lesionados o seriamente afectados

Pida ayuda para los lesionados Aplique los Primeros Auxilios

Estabilice los pacientes y proceda a controlar la situación ambiental

Procedimientos Tipo A

Recoger los desperdicios ycoordinar con su supervisor su disposición final

Rroceda a remover las marcas dejadas por el agua sucia barriendo o removiendo el suelo del

lugar Si el agua sucia contiene componentes no biodegradables averigüe como limpiar o

remover el suelo

Tan pronto haya controlado el evento informe al Supervisor Ambiental Supervisor de

Seguridad o al radio operador en la locación o campamento logístico

Procedimientos Tipo B

Controle posibles situaciones de fuego u otros efectos sobre las personas debido a

emanaciones del líquido

Detenga la fuga de combustible de ser posible
Pare la expansión del líquido Construya zanja o muro de contención

Pare la penetración del líquido Absorba rÆpidamente el líquido con absorbentes ropas
contenedores

5

Levante el suelo para dejar la tierra limpia
i

Pida ayuda e Informe al radio operador en campo base tan pronto sea posible
Tome medidas para evitar quØ vuelva a ocurrir el derrame Mueva el vehículo coloque el

contenedor para captar el líquido que se derrama
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Procedimientos Tpo C

Muchas veces dos o tres personas no son suficientes para controlar esta situación por lo tanto no

intente actos heroicos porque en la mayoría de los casos sólo se desperdicia tiempo importante No
intente ninguna acción sin seguridad La consideración mÆs importante en el primer momento es

proteger su vida y la de otras personas a su alrededor Usted solo no puede hacer mucho para
controlar grandes derrames Pida ayuda

Para los procedimientos Tipo C se debe contar una cuadrilla o equipo de contingencias
especialmente entrenado ycapacitado para situaciones de emergencia

Suprima posibilidades de incendio Únicamente si no arriesga vidas

Pare la fuga si es posible

Comuníquese con el Supervisor de Seguridad
Llame al radio operador a campo base

Trate de controlar la expansión del líquido con zanja o muro trate de recoger el líquido en su

contenedor original Mantenga informes al Radio Operador
Posteriormente el Ærea impactada por combustible serÆ remediada

875 INCENDIOS

El plan de contingencia en caso de incendios presenta las medidas y procedimientos a seguir de
ocurrir un incendio como consecuencia del derrame de un líquido inflamable o combustible o si es

originado por alguna falla elØctrica o corto circuito

8751 Objetivo

Contar con procedimientos bÆsicos y específicos para combatir situaciones de incendios

8752 Personal Clave

El personal clave que interviene direcfamente en casos de incendios sea directamente o a travØs de

decisiones es el siguiente

Jefe de equipo de emergencia

Supervisor de Seguridad
Radio operador
Perforador en Jefe

Supervisor de Perforación

8753 Secuencia de Procedimientos

La persona que observa fuego o un amague de incendio debe reportarla inmediatamente al

supervisor mÆs cercano o al supervisor de seguridad al mismo tiempo debe evaluar la situación y
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si es posible comenzar a extinguirlo con los extintores del lugar recuerde mirarlo de frente y
combatirlo desde la base

Si el supervisor de seguridad considera la situación delicada decide

Llamar a las brigadas de incendio

Buscar mÆs personas herramientas soporte
Activar la alarma

AI oír la alarma cada persona se debe dirigir a la posicibn de emergencia o punto de reunióri El

mØdico debe estar disponible ante cualquier eventualidad El mØdico no se debe desplazar a las
Æreas con riesgo

El radio operador debe informar al campamento base o locación sobre el siniestro a fin de tomar las

precauciones del caso si es que no se pueda contrarrestar el incendio

Siempre la vida humana tienØ la mÆs alta prioridad se debe priorizar y no escatimar esfuerzos para
salvaguardar la vida del personal los bienes materiales serÆn œltima prioridad en las labores de

rescate Una de las brigadas debe atacar el incendio directamente con la ayuda de extintores una

segunda brigÆda se encarga de observar situaciones riesgosas alejar elementos inflamables cortar

el fluido elØctrico restringir el ingreso de personas y apoyar a la brigada uno Una tercera brigada
bÆsicamente conformada por personal mØdico prepara el botiquín de primeros auxilios y
medicamentos necesarios para la atención de los heridos Una vez que se estÆ combatiendo el

siniestro el supervisor de seguridad debe proceder a

Observar que se realicen todas las tareas previstas
Realizar el conteo de personal
Observar que todas las posiciones de emergencia estØn atendidas

Anotar las personas desaparecidas

DespuØs de extinguido el incendio el supervisor debe realizar una inspección de la zona para
averiguar las causas del siniestro En caso no se pueda combatir el incendio y adoptarÆ magnitudes
incontrolables se debe tocar la sirena pedir ayuda y desalojar la plataforma o campamento logístico

8754 Sugerencias y Precauciones

Las personas que se encuentren cerca de las zonas de peligro deben alejarse rÆpidamente de ellas

y seguir las siguientes recomendaciones

Tenga cuidado no corra

Si observa líquidos inflamables cercanos póngalos lejos
Use la forma mÆs rÆpida para alertar a las personas cerca

Encuentre ayuda tan pronto como pueda

8755 Brigada contra Incendios

Por ser una actividad sumamente peligrosa y que puede poner en riesgo la vida los miembros de la

brigada deben estar bien entrenados y contar con experiencia específica
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Cada miembro va rÆpidamente a su sitio asignado Realiza la tarea correspondiente

El supervisor de seguridad debe observar si todo el grupo estÆ completo de lo contrario debe

asignar a otra persona dicha función

Protegen la vida previenen la expansión o mÆs daæos evacuan al personal controlan el fuego
obedecen órdenes adicionales del Jefe de brigada o Supervisor de Seguridad

En caso de quemaduras graves u otras lesiones que pongan en peligro la salud de algœn trabajador
se procederÆ a realizar un MEDEVAC

876 REVENTÓN EN PERFORACIÓN

Es muy poco probable la ocurrencia de reventones sin embargo se debe considerar las medidas a

seguir en caso se presente esta contingencia El plan de contingencia en caso de reventón contiene

las medidas y procedimientos a seguir de presentarse un reventónoBlow Out

8761 Objetivo

Contar con procedimientos bÆsicos y específicos para combatir una situación de reventón

8762 Personal Clave

El personal clave que interviene directamente en casos de reventón sea directamente o a travØs de
decisiones es el siguiente

Jefe de equipo de emergencia

Supervisor de Seguridad
Radio operador

Jefe de Perforación

Supervisor de Perforación

Responsable de Perforación

8763 Secuencia de Procedimientos

Cualquiera que perciba que el pozo estÆ comenzando a fluir debe dar la alarma de inmediato
avisando al Perforador en Jefe quien notificÆ al Supervisor de Perforacióh y luego procede segœn
corresponda al tipo de contingencia A B y C

El asistente del perforador se dirige al Manifold del Choke verifica la correcta posición de todas las

vÆlvulas del Kill Line y espera órdenes al lado del Manifold El enganchador se dirige a las piletas de

lodo registra el nivel de los mismos verifica las zarandas arranca el desgasificador y prepara las

tolvas de mezclado para comenzar el agregado de baritina cuando se le instruya Los poceros se

dirigen a˝ piso de trabajo para colocarse a las órdenes del perforador El operador de la grœa se

dirige al lugar de almacenamiento de baritina para ser usado en caso sea necesario
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El personal mØdico debe estar atento para atender a los accidentados El restode personai debe

esperar en el punto de reunión en una zona alejada de la zona de peligro

Procedimiento A

Aplicable cuando se presenta un aumento del volumen en tanques incremento del caudal de salida
en el pozo o aumento del rango de penetración

Levantar el Kelly antes de parar las bombas hasta que el Tool Joint del œltimo Drill Pipe estØ sobre

la mesa de perforación parar las bombas y realizar el control de flujo

Si el pozo no fluye circular Bottoms up parar el anÆlisis de los recortes y verificar las

características del lodo continuar con las operaciones necesarias

Si el pozo fluye cerrar el Bop abrir la vÆlvula hidrÆulica del Choke Line registrar las presiones
balanceadas SIDPP y SICP registrar la ganancia de volumen tanques Verificar que el

estrangulador se encuentre en posición de cierre

Si la emergencia no se puede controlar sonar la alarma para abandonar la plataforma

Procedimiento B

Aplicable cuando la contingencia se produce mientras se hace el viaje con Drill Pipe
Si el nivel del lodo en el Trip Tank no corresponde al votumen de acero metido o extraído del pozo
parar el viaje realizar el control de flujo e informar al supervisor y a los representantes de la

operadora

Si el pozo no fluye regresar al fono y repetir el control de flujo
Si el pozo no fluye circular hacia la superficie el influjo con pozo abierto y a caudal normal

Si el pozo fluye instalar un instale un Inside Bop en posición abierta y luego cerrarla cerrar el

Bop Anular abrir la vÆlvula hidrÆulica del Choke Line conectar el Kelly abrir el Inside Bop
siempre que la Lower Kelly Cock haya sido instalada registrar si es posible la SIDPP y SICP
balanceadas y registrar las ganancias en tanques Verificar que el estrangulador se encuentre

en posición de cierre

Si el pozo no fluye proceder como se expuso anteriormente

Si la emergencia no se puede detener tocar la alarma para abandonar el pozo

Procedimiento C

Aplicable cuando la contingencia se produce mientras se hace el viaje con Drill Collars

Si el nivel del lodo en el Trip Tank no corresponde al volumen de acero metido o extraído del pozo
parar el viaje realizar el control de flujo e informar al supervisor y a los representantes de la

operadora

Si el pozo no fluye regresar al fono y repetir el control de flujo
Si el pozo no fluye circular hacia la superficie el influjo con pozo abierto y a caudal normal
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Si el pozo fluye instalar un instale un Croos Over adecuado para conectar el Inside Bop instalar
la Incide Bop en posición abierta y luego cerrarla cerrar el Bop Anular abrir la vÆlvula hidrÆulica
del Choke Line conectar el Kelly abrir el Inside Bop siempre que la Lower Kelly Cock haya
sido instalada registrar si es posible la SIDPP y SICP balanceadas y registrar las ganancias en

tanques Verificar que el estrangulador se encuentre en posición de cierre

Si el pozo no fluye proceder como se expuso anteriormente

Si la emergencia no se puede detener tocar la alarma para abandonar el pozo

877 RESPUESTAS ANTE ACCIDENTES DE TRANSPORTE

A TRANSPORTE AÉREO ACCIDENTES DE HELICÓPTERO
En caso de accidentes aØreos es prioridad la movilización inmediata de una brigada de rescate para
auxiliar a la tripulación yo pasajeros El jefe de brigada de rescate se cerciorarÆ que la nave no

tenga riesgo de explosión y procederÆ de acuerdo a lo establecido ante situaciones de emergencia
de helicópteros en los procedimientos para emergencias aØreas descritos líneas abajo que son de
conocimiento y acatados por los pilotos de las aeronaves

Procedimientos Generales

El encargado de vuelos entregarÆ diariamente al piloto la hoja de ruta de vuelo con copia al

radiooperador La hoja de ruta de vuelo deberÆ tener los lugares de destino con sus

respectivas coordenadas

Los pilotos de helicóptero informarÆn al radiooperador su ubicación cada diez minutos

Cualquier problema surgido durante el vuelo deberÆ ser informado al radiooperador tan pronto
sea posible
El radiooperador anotarÆ hora lugar del informe y siguiente destino TambiØn harÆ un

seguimiento cada diez minutos de todos los helicópteros en vuelo

Emerqencias

Se declara una emergencia cuando

Los pilotos informan de una emergencia
Transcurridos 30 minutos sin contacto radial o posición desconocida

De acuerdo con la información obtenida en los œltimos 30 minutos se analizarÆ la posibilidad de

pØrdida en el Ærea aterrizaje de emergencia secuestro precipitación a tierra

878 EMERGENCIA EN HELIPUERTOS

Se declara la emergencia cuando la aeronave sufre un incendio por inflamación de combustible

causado por diferentes fuentes de ignición tales como corto circuito descarga de electricidad

EIAsd Perforacidn de 1 Pozo Exploratorlo 2 Pozos de Desarrollo y Faclldades de Producción en Carmen Lote1AB 821



iildit t

6
piu s petro1

F

estÆtica etc durante la recarga de combustible o al momento de encendido de los motores entre

otras situaciones Los pasos a seguir son

1 El superoisor de seguridad del Departamento de EHS AACC ordenarÆ inmediatamente la

partida de la brigada de rescate y contra incendios ubique a la nave siniestrada y en lo posible
solicite ayuda extema

2 La brigada se aproximarÆ a la aeronave considerando la dirección del viento DeberÆn tener

especial cuidado si al momento de la emergencia de un helicóptero Øste tenga los rotores

girando Se deberÆ esperar a que Østos se detengan completamente pues existe riesgo de que
las aspas salgan disparadas en cualquier dirección

3 En primer lugar se procederÆ a sofocar los brotes de incendio y se generarÆ una cortina con

polvo químico para aislar el Ærea del fuego de las líneas de abastecimiento de combustible

4 El jefe de brigada priorizarÆ el rescate de las personas atrapadas y autorizarÆ el inicio del

rescate de pasajeros cuando las salidas de emergencia se encuentren libres de fuego
5 Si los pasajeros no estÆn Øn posibilidad de salir por sus propios medios se forzarÆn los

S ingresos desde el exterior abriendo las partes de la estructura en aquellas secciones

diseæadas especialmente para el caso

6 Una vez que se constate que el fuego estÆ controlado y que el rescate de pasajeros se

completó se efectuarÆ una inspección de la aeronave para asegurarse que las fuentes

probables de fuego han sido totalmente extinguidas y no podrÆn reiniciar el siniestro Esta

maniobra se realizarÆ con extintores portÆtiles en mano

7 El personal de seguridad se encargarÆ de controlar el acceso y movimiento del personal y
vØhículos para no obstruir las vías de escape o evacuación

8 El ersonal mØdico se harÆ resente en el heli uerto con la ambulancia llevando boti uinesP P p q Y
3 equipo mØdico disponible para atender a los pasajeros

879 EMERGENCIA EN ACCIDENTES DE AERONAVES EN MOVIMIENTO
DECOLAJEATERRIZAJE

Æ Helicóptero en emerqencia en el aire durante la aproximación al helipuerto

Se considera seguir el siguiente procedimiento
1 El radiooperador avisarÆ al Departamento de EHS AACC y al Programador de Vuelos sobre

i la aeronave en problemas El informe indicarÆ el tipo de helicóptero la clase de emergencia la

cantidad de pasajeros yo el tipo de carga que transporta
2 Los encargados de la respuesta a la emergencia se reunirÆn en un punto predeterminado
3 El Supervisor de EHS AACC tomarÆ el control de las acciones de extinción del fuego y

rescate de pasajeros
4 En caso de incendio se controlarÆ el fuego colocando las unidades en posición inversa a la

dirección del viento procurando dejar libres de polvo químico y humo las salidas de

emergencia
5 Se iniciarÆ el rescate de pasajeros cuando las salidas de emergencia estØn librØs de fuego
6 Si los pasajeros no estÆn en posibilidades de salir por sus propios medios se forzarÆn los

ingresos desde el exterior abriendo las partes de la estructura en aquellas secciones

diseæadas especialmente para el caso
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7 Una vez constatado que el fuego esta controlado y que el rescate de pasaeros ha sido

completado se efectuarÆ una inspección de la aeronave para asegurarse que las fuentes

probables de fuego estØn totalmente extinguidas y no puedan reiniciar el siniestro Esta
maniobra se realizarÆ con extintores portÆtiles en mano

8 El personal mØdico se harÆ presente en la zona de emergencia con la ambulancia Ilevando

botiquines y equipo mØdico disponible para atender a los pasajeros

Emeraencia Ocurrida Durante el Aterrizaje sin aviso

1 La brigada contra incendios se acercarÆ a la aeronave apenas se detenga e iniciarÆ la labor de
extinción del fuego si Øste se presentara La brigada deberÆ usar equipo de proteccibn
adecuado como trajes de aproximación al fuego

2 Las brigadas de apoyo deberÆn ser enviadas al lugar del accidente para incrementar el equipo
de combate contra incendios y rescate

3 La brigada contra incendios se aproximarÆ a la aeronave considerando la direccibn del viento
DeberÆn tener especial cuidado si al momento de la emergencia de un helicóptero Øste tenga
los rotores girando Se deberÆ esperar a que Østos se detengan completamente pues existe

riesgo de que las aspas salgan disparadas en cualquier dirección

4 Se rescatarÆ a los pasajeros cuando las salidas de emergencia estØn libres de fuego
5 Si los pasajeros no estÆn en posibilidades de salir por sus propios medios se forzarÆn los

ingresos desde el exterior abriendo las partes de la estructura en aquellas secciones diseæadas

especialmente para el caso

6 Una vez que el fuego ha sido controlado y que el rescate de pasajeros ha sido completado se

efectuarÆ una inspección de la aeronave para asegurarse que las fuentes probables de fuego
han sido totalmente extinguidas y no podrÆn reiniciar el siniestro Esta maniobra se realizarÆ con

extintores portÆtiles en mano

7 El personal mØdico se harÆ presente en el lugar con la ambulancia botiquines y equipo mØdico

disponible para atender a los pasajeros

S Procedimientos para casos de accidentes aØreos en ruta

La alerta se da cuando no hay comunicación en el momento acordado o se pierde la comunicación

con el piloto Ante esta situación se deberÆ reunir información sobre la œltima posición conocida Es

importante contactar con otros grupos cerca a la ruta

La comunicación es de vital importancia por lo que en ningœn momento el radio operador debe

abandonar su puesto
1 El radiooperador informa a

El Jefe de Misión Pilotos
AI Supervisor de ESCA

El Programador de Vuelos

2 El Supervisor de ESCA informarÆ inmediatamente a

La Gerencia de ESCA de Pluspetrol
La empresa contratista
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3 El programador de vuelos se encargarÆ de preparar la lista final de pasajeros o carga

4 Debido al radio de acción la empresa contratista conjuntamente con la supervisión de

seguridad de EHS AACC determinarÆn la probable de ubicación del helicóptero para lo
cual trazarÆn un Ærea de bœsqueda y procederÆn a iniciar inmediatamente las actividades de

bœsqueda y rescate Para ello se contarÆ con guías y personal que tenga conocimiento de
la zona

8710 ACCIDENTES FLUVIALES

En el caso de accidentes en el río Corrientes o cualquier otro río se considera como prioridad el

rescate de pasajeros y tripulación de la embarcación Los procedimientos serÆn seguidos por los
capitanes o motoristas de las embarcaciones y los pasajeros

A Procedimientos Generales

Antes de otorgar la autorización de servicio cada embarcación o unidad de transporte fluvial

deslizadores motochatas remolcadores o empujadores y chatas o barcazas serÆ revisada
por el Supervisor de Seguridad del Departamento EHS AACC quien serÆ el responsable de

verificar que cumplan con las normas de seguridad
Antes de abordar la embarcación la tripulación y pasajeros se colocarÆn chalecos salvavidas

La velocidad de navegación serÆ establecida teniendo en cuenta las características de cada
río en particular El trÆnsito se realizarÆ solamente de día

Los capitanes de las embarcaciones informarÆn su posición diariamente y cualquier situación
de emergencia serÆ comunicada inmediatamente al radiooperador

B Emergencias

Emerqencia por Hombre al Aqua

PROCEDIMIENTOS

fi Dar la voz de alarma Hombre al agua y no perder de vista a la persona

Reducir la velocidad de la embarcación

Lanzar un aro de flotación con cuerda hacia la persona en el agua

Mientras la embarcación gira para buscarlo preparar para ayudarlo a subir a la embarcación
3

No dirigirse todos al mismo lado de la embarcación ya que la pueden hacer voltear

Mantenerse en sus lugares

Luego que recuperen a la persona ayudarla a entrar en calor

Verificar que no tenga lesiones

j En caso de estar sangrando o con golpes atenderlo con el botiquín de primeros auxilios y
Ilevarlo al sitio donde le puedan prestar atención medica

F

o Por ningœn motivo lanzarse al agua para rescatar a la persona que cayó

i
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Emerqencia de Embarcación en Ruta

Se declara la emergencia cuando los capitanes reportan una emergencia o no hay contacto radial o

posición desconocida despuØs de 12 horas Con la información del œltimo informe se analizarÆ la

posibilidad de colisión abordaje varadura secuestro o hundimiento

PROCEDIMIENTOS

El radiooperador informarÆ al Supervisor de ESCA y a la contratista de la embarcación

Se determinarÆ la ubicación mÆs probable de la embarcación para establecer un Ærea de

bœsqueda Se contactarÆ con toda embarcación o vehículo cercano al Ærea

Tener todo listo para aplicar el MEDEVAC

En caso de un incendio se procederÆ a combatirlo con los extintores de la embarcación Si el fuego
pone en peligro la embarcación se ordenarÆ soltar las amarras dejando que la embarcación acodere

en la orilla
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perforación de los pozos de resultado positivo acerca de la presencia de petróleo en los reservorios

Vivian y Chonta en la zona correspondiente a Carmen Las operaciones se detendrÆn

temporalmente hasta el inicio de la explotación petrolera y se realizarÆ las actividades descritas a

continuación

931 RETIRO DE CAMPAMENTO BASE

La infraestructura del campamento que se instalarÆ serÆ desmontable Se procederÆ a retirar toda
la infraestructura destinada a hospedaje oficinas cocina comedor y otros que constan de los
elementos descritos en el Cuadro 91

Cuadro 91 Equipos del campamento base

Portakamps Cantidad de Camas

S 1 1
1 1

1 1

1 1

1 2

1 N11 8
1 N3 8
1 N412 5

1 Ng10 4

1 N4 7 8

1 N8 3

1 N9 6

1 N6 8

1 NQ5 8

1 N4 8

1 N1 6

1 N2 4

1 RadioMab 5
1 2

Cantidad E ui o Princi al

1 Planta de Tratamiento A ua Potable
1 Incinerador
1 Red Fox

1 Planta de Ener ía
2 Comedor

1 Cocina

1 AlmacØn

1 CÆmara Fri orífica
1 Lavandería
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Cuadro 92 Equipos Contra Incendios

Cantidad Equipo Principal Características

9 Equipo PortÆtil C02 20 Ibs Gu

14 Equipo PortÆtil PQS 30 Ibs cu

5 Equipo Rodante PtS150 Ibs cu

2 Equipo Rodante PQS 350 Ibs

2 Equipo PortÆtil PQS 5 Ibs

1 Equipo PortÆtil PQS15 Ibs

932 RETIRO DE ALMACENES

S
Para el retiro de almacenes se deberÆ realizar las siguientes tareas

AlmacØn de uímica

Recuperar las calaminas del techo

Recuperar geomembranas
Retiro del entablado del piso
Retiro de las muestras de apoyo
Retiro de postes vigas y tijeralesi Corte de los postes al ras

Trozado y dispersibn de la madera en el Ærea

AlmacØn de Combustibles

Recuperar bladders bombas y filtros

j Recuperar geomembranas
Recuperar sistema de abastecimiento y recarga

Recuperar sistema de surtidores y contadores electrónicos

Recuperar bombas elØctricas

Verificación del suelo de derrames de combustibles

933 RETIRO DEL EUIPO DE PERFORACIÓN

Una vez concluida la perforación de desarrollo se deberÆ realizar tas siguientes actividades

Desinstalar el equipo de perforación para su correcta disposición
Se retirarÆn las tuberías de perforación y otros equipos auxiliares

Se realizarÆ el descenso de la torre de perforación y el desensamblaje del equipo de

perforación

EIAsd Perforaclón de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrotlo y Facflldades de Producción enCamen Lote 1AB 93



iJitttenO
E9 q

I Pluspetrol
O

mnrr F

La red de drenaje serÆ desmantelada y el suelo nivelado las geomembranas y geotextiles
recuperados se dispondrÆn de acuerdo al Plan de Manejo de Residuos

Se transportarÆ el equipo de perforación y los materiales reutilizables y reciclables al

campamento base Andoas o Teniente López

Transporte del equipo de construcción al campamento base Andoas o Teniente López

Transporte de todo el material combustible remanente al campamento base Andoas o Teniente

López

Transporte de las cenizas y residuos sólidos no combustibles al campamento base Andoas o

Teniente López para ser dispuestos segœn el Plan de Manejo de Residuos

Si se comprobara la existencia de residuos sólidos basura u otros estos deberÆn ser

removidos durante el retiro de servicio y trasladados al campamento base de Andoas o Teniente

López para su almacenamiento central y posterior disposición final en el rellenosanitario del
Lote 1AB

s
934 SELLADO DE POZOS

Se deberÆ colocar tapones mecÆnicos Ærbol de navidad en los pozos a fin de poder utilizarlos

durante la etapa de explotación
8e deberÆ colocar seæalización adecuada en el pozo indicando su codificación y una baranda
de seguridad alrededor de la cantina del pozo

94ABANDONO DEFINITIVO

En caso de que la perforación de los pozos de desarrollo arroje resultados negativos es decir que

indiquen que no sería posible la producción comercial de petróleo de los reservorios Vivian y Chonta
en el Ærea de estudio se procederÆ con el abandono definitivo del proyecto Se procederÆ entonces
con el sellado y seæalización de los pozos abandonados el retiro total de las instalaciones y la
limpieza y reforestación del Ærea

941 REQUERIMIENTOS DEL PLAN DE ABANDONO DEFINITIVO

Un programa de abandono de instalacionesde operación petrolera conlleva una serie de requisitos
presentados a continuación

Desarrollo de un Plan de Abandono

Traslado corrección o aislamiento seguro de materiales contaminados

o Controles de acceso para todas las estructuras remanentes

a Monitóreo de los recipientes de contaminantes

Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo plazo
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Reacondicionamiento de zonas perturbadas

Presentación del Informe a la entidad correspondiente

942 ACTIVIDADES DE ABANDONO DEFINITIVO

Las actividades de abandono definitivo se agrupan en tres rubros

Retiro de Instalaciones

Reacondicionamiento del Ærea

Reforestación

AI abandono definitivo deberÆ considerar todas las actividades contempladas en el cese temporal

S ademÆs de las actividades descritas a continuación

943 RETIRO DE INSTALACIONES

Campamento base

Recuperar porta Kamps

Recuperar los equipos de aire acondicionado ycomunicaciones

Recuperar la alarma contraincendio

Recuperar todas las instalaciones elØctricas

Recuperar todas las puertas y ventanas mallas y calaminas de los techos

Retiro de la madera de construcción listones vigas postes tijerales

Desmontar las instalaciones de servicios higiØnicos

Recuperar instalaciones de agua y desagüe en general

Recuperar instalaciones artefactos elØctricos aire acondicionado extractores de aire termas

etc
Desmontar y recuperar todo el material del almacØn de herramientas

Retiro de entablado del piso

Corte de los pilotes al ras

Plataforma de perforación

Retiro de todo el entablado y vigas de madera de las Æreas y geomembranas

Recuperar los pilotes de acero de las zonas críticas y no críticas

Corte de pilotes de maderÆ al ras trozado de madera y dispersión en el Ærea deforestada

El terreno serÆ acondicionado para restablecer los drenajes originales
4
i
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Poza de recortes de perforación

Una vez concluidas las operaciones y a la etapa de abandono de la locación se procederÆ a la
estabilización de los recortes de perforación

Se deberÆ monitorear los recortes para verificar su estabilización Se estima que los recortes

estarÆn totalmente estabilizados en 6 meses Ver Programa de monitoreo

Una vez estabilizados los recortes serÆn mezclados con material orgÆnico y dispersados en el

Ærea con la finalidad de mejorar los nuevos estratos del suelo

Las pozas de recortes serÆn desmanteladas y el suelo reacondicionado

Se retirarÆn los sistemas de contención

Se recuperarÆn las geomembranas

Se retirarÆn los clavos de las tablas y Østas se emplearÆn como material orgÆnico acumulado en

los extremos del Ærea

Instalaciones de Servicios

1 Agua Potable

Recuperar los sistemas de tratamiento de agua potable bombas tuberías tanques etc

Retiro del entablado del piso y escaleras

Corte de pilotes al ras

2 Aguas Servidas

Recuperar los sistemas de tratamiento de aguas servidas la planta red fox las tuberías
instalaciones elØctricas plataformas del piso etc

3 Energía
Recuperar los generadores y paneles de control

Recuperación de todo el cableado elØctrico

Recuperación de las calaminas

Corte de postes al ras

4 AlmacØn de Química

Recuperar las calaminas del techo

Retiro del entablado del piso
Retiro de las muestras de apoyo

Retiro de postes vigas y tijerales

CortØ de los postes al ras

c EIAsd Pertoración de 1 Pozo Exploratorio 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en Carmen Lote 1AB 96
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5 AlmacØn de Geología y Herramientas

Recuperar las instalaciones elØctricas

Retiro del entablado del piso tablas de paredes vigas postes tijerales y techo de palma

Corte de los postes al ras

6 Ambiente de Supervisión y Geología
Recuperar porta Kamps

Retiro de instalaciones de agua y desagüe
Retiro de instalaciones elØctricas

AlmacØn de Combustibles

Recuperar tanques y bladders

Recuperar sistema de abastecimiento y recarga

Recuperar sistema de surtidores y contadores electrónicos

Recuperar bombas elØctricas

Verificación del suelo de derrames de combustibles

7 Facilidades para suministro de energía
Recuperar material de construcción

el ableadoRetiro y disposición d c

Recuperar lÆminas de calamina de techo

Desmontaje de generadores

Retiro de entablado de madera

Corte de los postes al ras

Abandono depozos

En concordancia con el Reglamerito para las Actividades de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos DS0322004EM los pozos deberÆn abandonarse con tapones de cemento 0

mecÆnicos aislando aquellas zonas en donde no se haya puesto revestimiento o donde pudiera
existir fluidos Para el abandono definitivo se colocarÆ un œltimo tapón de cemento desde los 200

metros de profundidad hasta la superficie

Si Pluspetrol opta por dejar los cabezales de los pozos estos cabezales deberÆn quedar marcadosr
con el nœmero del pozo En caso se opte por la recuperación de los cabezales en su lugar deberÆ

quedar una varillas de acero de 2 metros de altura sobre el nivel de la superficie con el nœmero del

pozo soldado a la plancha que tapa el pozo La cantina deberÆ ser rellenada y la locación serÆ

restaurada de acuerdo a las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental
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944 REACONDICIONAMIENTO DEL `REA

Comprende la descompactación restablecimiento de pendiente limpieza y restauración de las

demÆs condiciones naturales del suelo a fin de dejarlo en condiciones aptas para la reforestación

Tras el retiro de todas las instalaciones se inspeccionarÆ el Ærea en busca de contaminación y
se recogerÆ todos los residuos y basura remanente para su adecuada disposición

Se inspeccionarÆ el suelo del Ærea en busca de derrames especialmente el suelo de las zonas

de recarga y las zonas de almacenamiento de combustible De encontrarse derrames los
suelos serÆn removidos o remediados

Se restablecerÆ el drenaje natural del suelo

Las estructuras hechas con madera tablones y pilotes serÆn reducidos en su tamaæo y
convertidos en viruta y luego usadas esparcidos en el terreno descubierto para facilitar la

regeneración del suelo

945 PROGRAMA DE REFORESTACIÓN

Este programa forma parte del plan de abandono del Proyecto PLuspetrol como empresa
concesionaria tendrÆ la responsabilidad de la ejecución a fin de cumplir con los compromisos y
obligaciones contraídas

9451 Objetivos

El programa de reforestación tiene como objetivo general 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 en cada tipo de vegetación

9452Alcances

Se ha considerado el programa de reforestación para el Ærea ocupada por la Plataforma del

proyecto La restauración de la cubierta vegetal en las locaciones considera actividades como la

siembra de especies de pastos inicialmente para luego complementar con plantaciones forestales
sobre la superficie de la Plataforma

El tipo de bosque que comprometen a las Ærea disturbadas corresponde a Bosque de colimas bajas
moderadamente disectadas sobre una superficie total de 2 ha

Cuadro 93 Superficie a reforestar en el proyecto construcción de plataforma explotación petrolera

f

Locación
Pozo Sector SupericieUnidad

ha

PlataformaCARM1505 Carmen 1 200

Total 1 200
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9453 Producción de plantones

El programa de reforestación contempla la construcción de 1 vivero forestal temporal ubicado en la

Plataforma de Carmen cuya producción global de plantones forestales es de 2 640 plantones de

especies arbóreas

La necesidad de plantones asciende a 2 200 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 produccióri en

440 plantas Totalizando una producción de 2 640 A continuación se presenta el Cuadro 94

Requerimiento de plantones para la reforestación

Cuadro 94 Requerimiento de plantones para la reforestación

Sector
Locación

Su erficie ha Plantas unid

Carmen 200 2 220

Recalce 20 440

Total 200 2 640

a 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 propios 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 Braqueria Brachiaria decunbens Brachiaria Stilozantes
Eleucine indicayMafico Piper sp y otros que se adaptan muy bien a la zona acelerar la sucesión

natural A continuación se presenta el Cuadro 95 con especies forestales prioritarias para la
reforestación

Cuadro 95 Especies forestales prioritarias para la reforestación

Locación Tipo de Bosque Nombre Científico Nombre comœn
Nœmero de

Plantas

Guatteria sp Carahuasca 330

Inga sp Shimbillo 330

Simarouba amara Marupa 330

Plataforma del Bosque de colinas Vochysia Venulosa Mauva 330
Pozo CARM bajas ligeramente
1505 disectada Bcbld Cedrela odorata Cedro 330

Piptadenia macradenia Quillosisa 330

Cecropia Sp Cetico 330

Ochroma pyramidale Topa 330

Total 2 640

t
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b Instalación de viveros forestales

El programa considera la instalación de 1 vivero forestal temporal en la Plataforma con una

producción de 2 640 plantones forestales El vivero debe contar con las condiciones mínimas para
que garantice la buena produccibn como es agua de calidad buen suelo para sustrato protección
tinglados a fin de facilitar las labores de producción

c Producción de qlantones

En programa contempla la producción de 2 640 plantones forestales en el vivero forestal temporal
Las especies a propagar estarÆn en relación con el lugar de la reforestación y al tipo de vegetación
encontrada durante el estudio de línea base Asimismo se tomarÆ en cuenta la cantidad y calidad

de plantones a reforestar incluyendo las características mínimas para su siembra definitiva

La producción de plantones se realizarÆ a travØs de semillas para la propagación vía almacigado 0

siembra directa en bolsas TambiØn se esta considerando repique de plÆntulas recolectadas de la

regeneración natural para acelerar la producción de las plantas

Las camas almacigueras 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 de 30 cm de espesor

Considerando que se encuentra en lugares de afta 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 regeneracibn natural

Es importante tomar en cuenta el tamaæo de la plÆntula y la raíz a fin de garÆntizar el prendimiento
y la buena formación radicular del plantón

Las actividades complementarias al proceso de propagación de plantas son las labores de

mantenimiento que incluyen el riego deshierbe tratamientos contra insectos manejo del tinglado
remoción o poda de raíz y agoste

El proceso de rustificado del plantón se realiza 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

9454 Proceso de Revegetación

Dentro del Programa de Revegetación se ha considerado incorporar materia orgÆnica 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
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En suelos en pendiente o inclinados considerar la instalación de taludes para evitar la erosión de

suelos

a 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 NPK CIC etc

b 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 topsoif y nivelado del terreno a fin de mejorar la textura y

facilitar el sembrado de semillas de pastos

c 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 muestreo 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

d Plantación v siembra

La plantación forestal se iniciarÆ con apertura de hoyos en los lugares donde se estÆ ejecutando el

plan de abandono La Plantacibn 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 de toda sustancia contaminante

Marcación 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 x

3 m

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

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 plantbn para esto se planifica
realizar visitas constantes de evaluacibn y seguimiento a la actividades realizadas por un

periodo de tres aæos

EIAsd Pertoraclón de 1 Pozo Exploretorfo 2 Pozos de Desarrollo y Facllldades de Producclón en Carmen LoOe1AB 9i1

Y



ca ws
eeeiaau

rr
J FtFop O i

I ptuspetrol TTs GQ

Recalce esta actividad busca reponer los plantones que no soportaron el traslado a campo
definitivo y murieron

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

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 suetos 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 topsoi y nivelación del terreno Busca
remover el suelo 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

9455 Cronograma de actividades

El Programa de Reforestación ejecutara las actividades programadas bajo el siguiente cronograma
establecido

Cuadro 96 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 uisicibn de lÆntulas x x x x

2Instalación de viveros

Pre aración de camas de almÆci os x x x

Pre aracibn de camas de re i ue x x x

Pre aracibn de cubiertas o tin lados x x x

3Producción

Pre Æración de sustrato x x x x

Llenadode bolsas o latabandas x x x x

Re icado de lÆntulas x x x x

4Cuidados
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Actividades
Meses aæo 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Rie o de ser necesario 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 siemba

Reconoeimiento de sitio a reve etar x x x x x

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 lÆntones x x x x x

erturade ho os x x x x x

Plantación x x x x x

Descom actado del suelo x x x x x

Inco ración de Materia Ænica x x x x x

Nivelado x x x x x

Siembra de semillas estolones x x x x x

Rie de sernecesario x x x x x

7Mantenlmiento

Plateo x x

Abonamiento x x

Recalce x x

8Se uimlento

se uimiento x x x x x x

Evaluacibn de lantones 3afios x x

9456Personal de apoyo

Para la ejecución del Programa de reforestación se requiere contar con una 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 3 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
01 Viverista TØcnicos Agropecuarios
03 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 Proyecto de Perforación de 1 Pozo

Exploratorio y 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Produccibn en el yacimiento Carmen ubicado
en el Lote 1AB

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

Manejos 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 ProgramÆ de Prevención Corrección yo Mitigación Programa de Manejo de Residuos
Programa de Monitoreo Ambiental Plan de Relaciones Comunitarias 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 dØl 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 Perforación de
1 Pozo Exploratorio y 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción que cubren todas las

actividades susceptibles de minimizar los impactos potenciales a los factores ambientales se

presentan en el Cuadro 101

i
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Cuadro 101 Costos Ambientales del Proyecto Piloto

o
Proyecio PLAN DE NINJEJO MABIBdTAL PAAA PROYECTO DE PERFORACÓN DE 1 POZOIXPLORATORIO Y2 POZOS DE DESARROLLO

YAiqMENTO CARNEN LOTE 1A8
DepartartrrtoLoreto Costo a Nwiembre 2006 TC326

Item Oeseripdón Unldad Nletredo Preeb ParNal Total
US S USi US S

7000000 PL1N DE MIYrFlOANIBTAI

1100000 PFiOGFiAAAA DE PREVENpON DE DERRAMES
1100001 Nterial ebsabente para ta9os de derrames I 100 100000 100000 100000

1200000 PROGRAAADE MIWEJO DERFSIDUOS

1200001 Oontenedores de 56 gal para resduos de irutalaciones und 2100 806 19033 19033

730000D PFiOGFlAAAA DE NIONTOREOAAABIENrAL
1300D01 Monitaeo tkraidad del afre Induye nidosCuatrirtestral 1 purdo Qiatrimestral 700 251257 251257
13000 Monitaeo decalidad de aguas y efluenterterial 4purMOS Nlersial 400 259471 1037884

1300003 Moritaeo decalidad de arelosTrirttral 1 prHO Trimestral 100 193727 193721
1300005 MDnitoreo de reoortes de perforedbn etpade abendono ial 100 2OQ027 20027 1684883

2000000 PLfW DEFLACIWESWMUNTAFiIAS7
2700000 Pragrarradeaorturddbn y oorsulta 1 100 150000 150000
zzooooo aroarama derrpieo roce g oo soooo soooo
2300000 Proprama de caNrd y sepiirtrerdo gbl 100 150000 150D00 450000

aaooooo
aaootoo vamtors
aooooumpemdÆrea oap rr 200000 ooa eoooo
aooo2oo Rerormaón
aooaeo aforeaÆan Æraas de pamroma y camino de aoceso m2 200 2353n a707sa
aoooeoznrdmxod retaa 20o eoooo soooo ssrnsa

aoooooo aaN oe corrrtrrcruas

aoooomrpode meosaaroa ga ioo 3ooao 3ooao

40000 Extirriaes Inc CaJa porfa extirdo und 1500 13000 185000 225000

TOTAL C06T0 DIRECTO US 3109670

7 Pluspetrd realimrÆ susactividades sobre fnfraestrucWrasyaetisterrtes De ocarir daæos ateroeras personaspor Impado indiredo
Pluspetrd se oortpranete aoanpensaro inderrninra las personas afectadas
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102 VALORIZACIÓN ECONÓMICA

Pulspetrol Norte SA tiene previsto la ejecución del Proyecto de Perforación de 1 Pozo Exploratorio
y 2 Pozos de Desarrollo y Facilidades de Producción en el yacimiento Carmen del Lote 1 AB

Las zonas propuestas y de influencia del proyecto pertenecen a Æreas ya intervenidas Por lo tanto
las actividades previstas en las diferentes fases del proyecto sólo afectarían y en poca magnitud
algunos componentes ambientales Dentro de los impactos negativos que son de indefectible
ocurrencia y significancia moderada tenemos el incremento de los procesos de erosión incremento
de los niveles sonoros y afectación del paisaje Aquellos impactos de probabilidad indefectible pero
con baja significancia tenemos el incremento de gases de combustión compactación del suelo
incremento de material particulado y pØrdida de cobertura vegetal Así mismo dentro de los

impactos con alta probabilidad de ocurrencia pero con poca significancia tenemos la migración
temporal de individuos de fauna

Por otro lado considerando la escala de oportunidad de trabajo existente para la población local el

proyecto generarÆ impactos positivos al generar empleo temporal de la cual se beneficiarÆ
directamente a la población Este impacto se ha considerado como muy significativo y de

indefectible ocurrencia

En tal sentido la valoración de impactos ambientales del proyecto en sus diferentes fases se

efectuó con aquellos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia identificados previamente No
se tomaron en cuenta aquellos impactos insignificantes debido a que serÆn minimizados en su

totalidad Es preciso mencionar que por la falta de información sobre algunos valores económicos
de los efectos causados por el proyecto en sus diferentes etapas sólo se esta tomando en cuenta

aquellos qœe por antecedentes en investigaciones se ha estimado su valor económico

Es necesario recalcar que la cuantificación monetaria de los impactos ambientales es normalmente
difícil debido a que no se tiene una expresión clara en los mercados ya que estos no estÆn

asociados a bienes y servicios que tengan precios reconocibles En general estos son por el
contrario subproductos indeseados de la actividad de desarrollo sin valor aparente Pero existe un

problema adicional cuando los impactos ambientales sí pueden ser efectivamente cuantificados la

asignación de valores monetarios es normalmente compleja poco confiable sensible a las

condiciones económicas globales Leal 2000

1021 MÉTODOS DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS BIENES SERVICIOS E
IMPACTOS AMBIENTALES

La teoría económica del valor estÆ basada Øn 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 cualquier cosa 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 forma de poder comparar las ventajas y desventajas de ciertos escenarios En

otras palabras la valoración económica es una herramienta que puede proporcionar a los
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tomadores de decisión información œtil para decidir entre alternativas o una combinación de

preferencias de posibles intervenciones Loyola 2003

Las metodologías de valoración de los bienes servicios e impactos ambientales se agrupan en dos

categorías segœn su enfoquen La primera categoría comprende la valoración de los beneficios
empleando tØcnicas que valoran beneficios resultantes de un cambio en la calidad ambiental o

disponibilidad de un recurso La segunda categoría emplea tØcnicas que valoran costos midiendo
los costos de prevenir mitigar yo corregir cambios ambientales que de otra manera tendrían un

impacto negativo en el bienestar económico a travØs de cambios negativos en el medio ambiente

La valoración de los impactos ambientales EDIEN 1995 propone una tipología attemativa parÆ los
mØtodos de valoración en la cual las tØcnicas se dividen en dos categorías segœn el enfoque usado

para valorar los costos sociales del daæo ambiental y beneficios de prevenir daæo El primer conjunto
se denomina Enfoques de Valoración Objetivos EVO y el segundo Enfoque de Valoración Sub

jetivo EVS

Los mØtodos agrupados bajo el EVO cuadro 102 se basan en medidas del daæo derivados de

relaciones tØcnicas o físicas subyacentes posibles de medir o estimar estadísticamente entre nivel

de actividad daæina y la magnitud del daæo unción de daæo En el uso de estas tØcnicas el

comportamiento de los consumidores o individuos es asumido Los mØtodos agrupados en el EVS
se basan en ˝as percepciones de los individuos y evaluaciones subjetivas de los posibles costos del

daæo estimados a partir de comportamientos observados en el mercado o en disponibilidades a

pagar o aceptar compensaciones expresadas en encuestas

Cuadro 102 MØtodos de valoración económica de impactos

S

MØtodo de Valoración Efectos Valorados Bases para la Valoración

Valoración Obetiva

Cambios en la roductividad Productividad TØcnicofísico comportamiento asumido

Costos de salud Salud Morbilidad TØcnicofísico comportamiento asumido

Ca ital Humano Salud Mortalidad TØcnicofísico comportamiento asumido

Costos de ReposiciónReubicación
Activos de Ca ital

tØcnicoffísico comportamiento asumido
Activos de RRNN

Valoración Sub etiva

Salud Productividad

Gastos Preventivos de mitigación Activos de Ca ital Comportamiento Revelado
Activos de RRNN

Precios Hedónicos Calidad Ambiental Comportamiento ReveladoValor de la ro iedadterreno Productividad

Diferencial de salario Salud Comportamiento Revelado
Costo del viae Activos de RRNN Comportamiento Revelado
Valoración Contin ente Salud activos de RRNN Comportamiento Revelado

MØtodo utilizado Transferencia de Beneficios

La transfØrencia de beneficios es el traspaso del valor monetario de un bien ambiental denominado
sitio de estudio a otro bien ambiental denominado sitio de intervención Brauwer 2000 Este

mØtodo permite evaluar el impacto de políticas ambientales cuando no es posible aplicar tØcnicas de

valorización directas debido a restricciones presupuestarias y a límites de tiempo Las cifras

É
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derivadÆs de la transferencia de beneficios constituyen una primera aproximación valiosa para los

tomadores de decisiones acerca de los beneficios o costos de adoptar una política o programa

La debilidad de la transferencia de beneficios radica en la confiabilidad y la validez de sus

aproximaciones La calidad de las aproximaciones depende en una buena medida de la validez de
los estudios base para realizar la transferencia de beneficios y en la metodología utilizada

1022 MARCO REFERENCIAL PARA LA VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS
IMPACTOS AMBIENTALES

Para estimar el valor económico de los impactos ambientales del Proyecto se tomó como referencia
la metodología e información utilizada por la consultora Sociedad Universo y Naturaleza para
estimar el valor de los impactos en el medio físico biológico y social del proyecto Camisea

Para asignarle un valor económico a cada impacto segœn los factores ambientales y acciones del

proyecto se tomaron información secundaria actualizada segœn los estudios de valoración

realizados dichos valores se detallan a continuación

10221 Geología y geomorfología

En el documento Proyecto GCPPER035 NET Apoyo a la Estrategia Nacional para el Desarrollo
Forestal del INRENA setiembre 2001 se ha estimado un valor por la pØrdida de suelos por
erosión factor ambiental representativo del Grupo que es deUS16593 por ha

10222Suelos

La calidad de suelos y por tanto la capacidad productiva de los mismos estÆ calculada por el costo

de reposición mØtodo costo de reposición de los nutrientes perdidos por el proceso de erosión a

que serÆn sometidas las Æreas en cada SubProyecto El valor estimado es de US 445 por
hectÆrea aæo el cual estudio Valoración Económica de la Diversidad Biológica en el Perœ de la

Unión ha sido calculado basÆndose en la valorización de bosques naturales en la selva amazónica
del Brasil en situaciones similares a las del Proyecto Aspectos Económico Ecológicos de la

Producción y Utilización del Carbón Vegetal en la Siderœrgica Brasileæa J S Medeiros en

Economía Ecológica Aplicaoes no Brasil REDCAPA Meter II May organizador Río de Janeiro

1995 PÆg 83114

10223Atmósfera y aire

Segœn el Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN de octubre del 2000 p 47

51 el bosque tropical amazónico permanente tiene la capacidad de capturar C02 calidad de aire y
cambio climÆtico por efecto invernadero a un valor estimado de US 4120 por hectÆrea

10224Recuso hídrico superficial

Los impactos sobre este grupo de recursos son importantes porque se van a reflejar ademÆs en la

población al afectar sus actividades de autoconsumo pesca y agricultura Para este grupo de

Factores Ambientales por similitud con el impacto se asume la disposición a pagar de la población
de San JosØ de Saramuro departamento de Loreto por la pØrdida de calidad ambiental originada
por derrame de petróleo en el río Maraæón en octubre 2000 obtenida por el Programa de
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Investigación sobre Valoración Económica de la Diversidad Biológica y Servicios Ambientales del
BIOFOR Segœn dicho Programa la disposición a pagar es de US 3432 por familiaaæo

10225Recurso hídrico subterrÆneo

En este Grupo se asumen los costos referenciados por Diego Azqueta Oyarzun en su estudio sobre
Valoración Econbmica de la Calidad Ambiental PÆg 94 en el cual analiza el caso del uso de

aguas subterrÆneas para actividades acuícolas arribando a conclusiones valorativas como las

siguientes El valor económico del agua precio de cuenta de eficiencia varía entre un mínimo de

US0063 y un mÆcimo de US 231 por mg de agua subterrÆnea con estos valores y los efectos
de impactos negativos como hundimientos de terrenos o cambios de cauce el autor estima que la
rentabilidad promedio de las explotaciones acuícolas revela un valor presente económico negativo
neto de US 70 anuales por hectÆrea

10226 Flora

Segœn Peters C M A H Gentry R 0 Mendelsohn 1989 Valuation o fan Amazonian rain forest
Nature 229 mencionado por Thomas Pln en su libro Enfoques Económicos para la Valoración de

la Diversidad Biológica Alemania 2000 PÆg 42 nicamente el valor neto actual de las materias

primas biológicas de uso sostenible que albergan los bosques tropicales del Perœ caucho fruta
madera Ilega a US 6 330 dólares por hectÆrea mÆs de seis veces el valor de la madera en sí
US 490 por hectÆrea

10227Fauna

En base a Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental recientes realizados por
Walsh Perœ SA en el Lote 8 se estima que los pobladores de las comunidades nativas ingresan al

bosque por carne de monte con una periodicidad de 2 veces a la semana obteniendo 6 kg por vez
lo que significa 48 kg mensuales y 576 kg por familia al aæo

El Estudio de Impacto Ambiental del Lote 39 en la zona de los ríos Arabela Pucacuro y Tigre en el

departamento de Loreto diciembre del 2000 valoró en S 600 el kg obteniendo entonces un

consumo de US1 000 anuales por familia Tipo de cambioS345

10228Paisaje
x

æ De acuerdo a la entrevista efectuadÆ a la Empresa Albergue Sabeti de la Comunidad Nativa de

Timpía cercana a la zona de intervención del Proyecto se han atendido aproximadamente 60

turistas en el aæo 2000 primer aæo de esta actividad a quienes el paquete del servicio turístico

calidad escØnica les ha costado US 1 100 por persona por cuatro días Descontando todos los

costos del paquete lo que realmente ingresó a la Empresa son US 50 por turista día segœn
categorías En consecuencia por los cuatro días que dura el tour se deduce que el turista paga
US 200 por la calidad escØnica de la zona

Para efectos de la valoración de este Grupo se debe considerar que la capacidad del Albergue
permite atender a un promedio de 200 turistas al aæo El mØtodo de valoración económica que se

aplica pÆra este factor es el de Costo de Viaje toda vez que este mØtodo puede aportar datos

valiosos acerca de la voluntad de pago que se relaciona con el disfrute de la naturaleza

i
r
í
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10229Población

En el capítulo 8 del Estudio de Valoración Económica de la Calidad Ambiental PÆg 195 y
siguientes de Diego Azqueta Oyarzum referido a la calidad ambiental y salud se presentan una

serie de instrumentos que permiten informar sobre el impacto que tiene un cambio de la calidad
ambiental sobre la salud de las personas desde las funciones dosis respuesta pasando por la
valoración de las tasas de mortalidad y morbilidad en el que se aplican mØtodos como el mØtodo
del capital humano el mØtodo de salarios hedónicos el mØtodo de la valoración contingente el

valor de la vida y la tasa de descuento y tambiØn los que se basan en los seguros de vida y salud El
valor del seguro es el 9 del sueldo mínimo S 410 nuevos soles lo que representa
S369 mensualesUS1054 cifra que anualizada representa US12651 por familia laæo

102210Economía

Este Grupo de factores ambientales al igual que los dos anteriores tambiØn presentan en sus fases
de construcción y operación impactos positivos en cambio el impacto en la fase de abandono es

negativo explicable por que la fuente de trabajo cierra sus operaciones al tØrmino de sus

actividades En este sentido los planes de desarrollo del largo plazo que se ejecuten sobre la base
de los programas de compensación deben prever los efectos negativos de la fase de abandono
para evitar retrocesos en la economía local y por lo tanto individual así como los procesos de

migración poblacional La valoración para este Grupo se encuentra prorrateada en los nueve

Grupos ya seæalados

A partir de los datos mencionados anteriormente tenemos se puede hacer el siguiente cuadro

resumen

Cuadro 103 Valoración Económica de los Impactos por Grupos de Factores Ambientales

Grupo de Factores Ambientales
Valor del Impacto Unidad de Medida

US
1 Geología y MorfologaVGM 16593 Ha aæo

2 Suelos VS 445 Ha aæo

3 Atmósfera y Aire VAA 412000 Ha aæo

4 Recurso Hídrico Superficial VRHS 3432 Familia aæo

5 Recurso Hídrico SubterrÆneo VRHB 7000 Ha aæo

6 Flora VFLO 6 33000 Ha aæo

7 Fauna VFAU 1 00000 Familia aæo

8 Paisaje VP 20000 Turista aæo

9 Población VPOB 12651 Familia aæo

1023 METODOLOG˝A PARA LA VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

Tomando en cuenta que la zona del pozo de exploración 1505 desde donde se perforarÆn los pozos
de desarrollo Carmen 1507D Carmen 1513D ya han sido intervenidas la valoración económica de

impactos ambientales del proyecto se ha considerado sólo de aquellos que tienen probabilidad de
ocurrencia y significancia alta para alterar los elementos o factores del ambiente aire agua suelo
fauna vegetación y paisaje para cada una de las fases del proyecto
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Los impactos ambientales potenciales son aquellos que tienen incidencia probable y significativa
sobre los diversos componentes o elementos ambientales que puedan causar daæo al entomo

físico biológico socioeconómico que intervienen en dicha interacción en las distintas fases de

proyecto Construcción Operación y Cierre

El mØtodo de valoración utilizado es el de transferencia de beneficios el cual se basa en el valor

económico de impactos ambientales estimados en otras investigaciones desarrolladas en zonas

cercanas o con características biogeogrÆficas similares a nuestra zona de estudio y adaptadas para
los fines de la presente valoración

Con el valor económico del impacto ambiental por cada fase del proyecto se calculó el valor
económico total VE el cual se obtiene de la sumatoria del valor económico de los impactos
ambientales del proyecto y el daæo de la calidad ambiental de los factores físicos biológicos y

socioeconómicos en las distintas fases del proyecto

10231 Consideraciones metodológicas

Para la realizar la valoracion economica de impactos ambientales se ha tomado en cuenta el tiempo
que durarÆ cada una de las diferentes fases del proyecto La fase de construcción se ha previsto
que durarÆ 1 mespozo y consistirÆ en la construcción de la infraestructura requerida e instalación
de los equipos para la exploración y producción

Las actividades de la fase de operación se ha previsto que tendrÆ un periodo de duración de 15
mesespozos 037 aæos dependiendo de los trabajos de explotación y la fase de Abandono que
consiste en todas las acciones de desmantelamiento de las instalaciones utilizadas conjuntamente
con las correspondientes acciones de restauración de las Æreas afectadas se realizarÆ en 1 mes

Como existe un tiempo definido para las actividades de construcción adecuación y operación
algunos casos menores del aæo se ha estimado el valor de cada impacto ambiental tomando en

cuenta el tiempo estimado para cada fase y el Ærea de influencia directa del proyecto en vista de

ello no fue necesario utilizar el anÆlisis del Valor Presente VP para los cÆlculos del valor

económico tlel impacto ambiental para las tliferentes fases del proyecto

10232 Impactos a ser valorados

Los impactos seleccionados a ser valorizados fueron priorizados segœn la Matriz de calificación de

severidad de impactos tanto para la fase de perforación como ampliación de facilidades descritos en

el EIAsd del proyecto en el cual se menciona que los impactos ambientales de mayor significancia
y probabilidad de ocurrencia indefectible son la generación y expectativas sobredimensionada de

empleos temporales positivos dentro de los impactos de significancia moderada tenemos

incremento de los procesos de erosión incremento de los niveles sonoros y afectación del paisaje
migración temporal de individuos de fauna alta probabilidad posible contaminación de suelo y

aguas superficiales moderadÆ probabilidad

Dentro de los impactos de poca significancia pero con indefectible ocurrencia tenemos el incremento

de gases de combustión compactación de suelos incremento de la concentrÆción de material

particulado y pØrdida de la cobertura vegetal Para efectos de la valoración se esta tomando
tambiØn en cuenta otros factores que podrían ser impactados
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10233 Ponderación de los impactos ambientales valorizados

Debido a que la evaluación de impactos ambientales que se presentan en los EIA se realiza en

forma cuantitativa los Impactos Ponderados IP se han determinado tomando como referencia la
matriz de calificación de severidad de impactos Muy Poca M0 a 1 Poca100 a 2 Moderada M
200 a300 Alta A300 a400 y Muy Alta MA 400 a 500 y criterios tØcnicos sobre su valor

de afectación al medio ambiente por la ejecución de la actividades previstas para las diferentes

fases del proyecto Estos valores se han colocado en niveles 0100 bajo criterio tØcnico
dependiendo de la afectación que podrían tener el impacto sobre el factor ambiental

El criterio de ponderación establecido para cada factor ambiental impactado por la ejecución del

proyecto es el siguiente un impacto previsto con alta probabilidad de ocurrencia y significancia alta
se le coloca un valor IP en muy alto 80100 alta significancia 6080 moderada

significancia 4060 poca significancia 2040 y muy poca significancia020 Los parÆmetros
estÆn entre0100 y por las mismas características del proyecto los valores para cada impacto no

sobre pasaron la puntuacibn de 70 El porcentaje de restauración del impacto para cada factor
ambiental representa el valor que se prevØ mitigar en el momento de ocurrido el impacto

Cuadro 104 tmpactos reales del proyecto y su restauración

Grupo de Im actos Reales
Factores

Ambientales IP A R A IP B R B IP C R C

VGM 50 40

VS 60 40 40 30

VRHS 60 40

VAA 60 50 40 30 40 30

VRHB 40 40 60 40

VFLO 40 70 60 80 10 80

VFAU 40 50 40 30 40 80

IP Valor ponderado del impacto
R Valor ponderado de la restauración o amortiguamiento del impacto

A Fase de Construccibn B Fase de Operación C Fase de Cierre

10234 Valor económico de los impactos reales

El valor expresado en porcentaje de los impactos ambientales ponderados IP y restauración R
para cada fase del proyecto construcción operación y cierre se multiplicó por su valor económico 0

VEFA Cuadro 103 y se tuvo como resultado el costo del impacto real y de restauración Cuadro
105 Es decir el VEI impacto real se obtuvo multiplicÆndolos por el valor monetario segœn el

impacto aplicÆndo la siguiente ecuación

VE IP x VEFA

100
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Donde

VEI Valor Económico del Impacto real
IP Ponderación dei valor dei impacto
VEFA Valor Económico del Factor Ambiental valores transferidos de otros estudios de
valoración

De igual forma para determinar el valor económico de la restauración factor de amortiguamiento
para mitigar dicho impacto tambiØn se utilizó la ecuación

VE R x VEFA

100

Donde
VER Valor Económico de la restauración
R Medida de mitigación o amortiguamiento del impacto
VEFA Valor Económico del factor ambiental valores transferidos de otros estudios de valoración

Cuadro 105 Valor económico de los impactos reales y su restauración

Grupo de Impactos Reales k

Factores

Amblentales VEI A VER A VEI B VER B VEI C VER C

VGM 82965 33186
VS 267 1068 178 0534

VRHS 20592 82368
AA 2 472 1 236 1 648 4944

VRHB 28 112 42 168 28 56

VFLO 2 532 1 7724 3 798 3 0384 1 266 1 0128
VFAU 400 200 400 120 400 320

VEI Valor económico del impacto
VER Valor económico de la restauración o amortiguación deI impacto
A Fase de Construccibn B Fase de Operación C Fase de Cierre

l

10235 Valor Económico Total por Factor Impactado

Los valores de los impactos reales y restauración fueron multiplicados por la magnitud de cada
impacto dependiendo de las Æreas de influencia Los valores totales de cada factor ambiental

impactado se obtuvieron por la diferencia entre el Valor Económico Total del Impacto VEIT y Valor
Económico Total de Restauración VERT

J
Para calcular el valor del impacto de cada fase del proyecto se analizó cada escenario en forma

j separada se tomó en cuenta aquellos impactos que tienen la mayor probabilidad de ocurrencia

J segœn las actividades y operación del proyecto Estos valores totales fueron multiplicados por su

tiempo de operación en cada fase con lo cual se determinó el impacto total del proyecto

f

i
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1024 VALOR ECONOMICO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

10241 Fase de Construcción

El VAA VFAU y VFLO son los factores ambientales cuyos impactos representan los mayores
valores cuadro Determinado el valor económico para cada factor segœn la magnitud impactada se

tiene que el total del valor de los factores ambientales impactados asciende a US S 21036
Cuadro 106 Considerando que la fase de construcción del proyecto esta prevista desarrollarla en

un periodo de 1 mes 008 aæo el Valor Económico Total para esta fase asciende a

US 73682 3946nuevos soles

Cuadro 106 Valor económico total de los Impactos reales del proyecto y su restauración Fase
de Construcción

Grupo de Unldad Valor del impacto
agnitud Valor del factor ambiental impactado

Factores de segœn el impacto Real
ImpactadaAmbientales medlda VEI VER VEIT VERT Total

VGM Ha aæo 82965 33186 2 16593 66372 99558

VS Ha aæo 267 1068 2 534 2136 3204

VAA Haaæo 2472 1236 5 12360 6180 6180

VRHB Ha afio 28 112 10 280 112 168

VFLO Ha aæo 2532 17724 1 2532 17724 7596

VFAU Haaæo 400 200 10 4000 2000 2000

Total r aæo 1934327 10132908 9210362

Fuente Elaboración propia

10242 Fase de Operación

Para esta fase el VAA y VFAU son los factores ambientales cuyos impactos representan los

mayores valores Cuadro 107 El valor económico para cada factor segœn la magnitud impactada
tenemos que el total del valor de los factor ambiental impactado total por aæo asciende a

US1 6233 Tomando en cuenta el tiempo que durarÆ la fase de operación 45 meses el valor
total del impacto ambiental es de US 6 08738 21 3058nuevos soles

1 Tasa de cambio 1 equivale a325 nuevos soles
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Cuadro 107 Valor económico total de los impactos reales del proyecto y su restauración Fase
de Operación

Grupo de Valor del impacto Valor del factor ambiental

Factores
Unidad de

segœn el impacto Real Magnitud impactado
Ambientales

Medida Impactada
VEI VER VEIT VERT Total

VGM Ha afio 0 0 2 0 0 0

VS Ha aæo 178 0534 2 356 1068 2492

VRHS Ha aæo 20592 82368 10 20592 82368 12355

VAA Ha 1 aæo 1648 4944 10 16 480 4 944 11536

VRHB Ha aæo 42 168 10 420 168 252

VFLO Ha Iaæo 3 798 3 0384 2 7 596 6 0768 1 5192

VFAU Ha aæo 400 120 10 4 000 1200 2 800

Total por aæo 28 7055 12 47224 16 233

Fuente Elaboracibn propia

10243 Fase de Cierre

Considerando que la fase de cierre del proyecto esta previsto desarrollarlo en un periodo de 1 mes

008 aæos para cada uno de los pozos donde se realizarÆ la reinyección el valor económico total

para esta fase asciende aUS12754144 nuevos soles

Cuadro 108 Valor económico total de los Impactos reales del proyecto y su restauración Fase
de Cierre

Grupo de Unidad de
Valor del impacto segœn el

Ma nitud Valor del Factor Ambiental Impactado
Factoes impacto Real 9

medida Impactada
Ambientales VEI VER VEIT VERT Total

VGM Ha aæo 0 0 2 0 0 0

VS Ha aæo 0 0 2 0 0 0

VAA Ha 1 afio 0 0 10 0 0 0

VRHB Ha afio 28 56 10 280 56 224

VFLO Ha afio 1 266 1 0128 2 2 532 2 025 6 506 4

VFAU Ha afio 400 320 10 4 000 3 200 800

Total or aæo 6 812 5 2816 1 5304

Fuente Elaboración propia

10244 Valor Económico del Impacto Positivo Generación de Empleo

Los impactos positivos por la generación de empleo durante la fase de construcción y operación del

proyecto generarÆ un impacto positivo para la población local ya que serÆn ellos los beneficiarios
directos Debido a que las personas que trabajaran en las distintas fases del proyecto tendrÆn

mayor posibilidad de realizar compras dentro de sus comunidades

Entre los impactos que deberÆn ser evaluados tenemos a los siguientes
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Compra de productos locales
Dinamización de la economía local

Generación de puestos de trabajo indirectos

Para la ejecución del Proyecto se estima que se requerirÆn 75 trabajadores para todas las fases de

los cuales en promedio de 20 trabajadores mano de obra no calificada provendrÆ de la zona de

influencia del Proyecto El trabajo serÆ temporal se ha previsto para unos 2 meses

El beneficio se calcula en base a la diferencia entre los ingresos obtenidos por los pobladores y los

ingresos que obtendrían en actividades altemativas Esta sería de la del salario local Utilizando una

tasa de actualización del 5 mensual los valores serÆn de S 11 160 US 34338 tal como se

muestra en el cuadro siguiente

Cuadro 109 Valor económico total del Impacto pósitivo del proyecto

Numero de Salario
Salario Local

Nœmero de Valor por M
Valor Total

trabajadores Proyecto trabajadores mes S

20 213 12 20 5 580 2 11 160

10245 Va˝or Económico Total VET del Proyecto

EI VET de los impactos ambientales del proyecto asciende US 6 9517 la fase de construcción

US 7368 operación US 6 08738 y cierre US 1275 Es necesario recalcar que los valores

S Cuadro 1010 de los impactos ambientales en cada fase del proyecto son referenciales y estÆn
estimados en base de algunos componentes ambientales susceptibles a ser afectados por el

proyecto y tienen una relación directa con el tiempo de ejecución de cada fase Tiempos cortos de 1

mes para construcción y cierre y 45 para la fase de operación Así mismo por vacíos de
información y antecedentes de los valores económicos de otros impactos que podrían ser

insignificantes pero representa un valor económico la valoración sólo se realizó con aquellos que
fueron estimados en anteriores investigaciones

Cuadro 1010 Valor económico total VE de los Impactos ambientales del proyecto

Fases del ro ecto Valor

Construcción 7368
0 eración 6 0874

Restauración 1275
Total 6 9517

Fuente Elaboración propia
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